




Gabriel Huerta Medina.
Compilador



Desarrollo 
económico en 

México



Índice

Introducción...............................................................................................................................6

Prólogo......................................................................................................................................7

1 Algunas notas sobre el crecimiento económico en México....................................................8

2 Desarrollo económico y competitividad en el DF....................................................................21

3 Panorama económico de México...........................................................................................28

4 El desarrollo económico en México........................................................................................35

5 El estudio de los ciclos económicos en México.....................................................................49

6 El modelo del desarrollo sustentable como alternativa para el desarrollo económico y 

social de México (2000-2022)...................................................................................................56

7 El capitalismo mexicano hacia un modelo económico realista..............................................75

8 Estudio comparativo de la política de desarrollo social en México........................................80

9 Evolución de la actividad económica......................................................................................89

10 Interpretaciones sobre el desarrollo económico de México en el siglo XX..........................95

11 La economía social de mercado en México.........................................................................107

12 Hechos estilizados del ciclo económico de México.............................................................116

13 ¿La capacidad innovadora de México es factor de desarrollo económico?.........................121

14 México y el predicamento de la humanidad.........................................................................127

15 La nueva economía política de México: ecos del pasado desarrollista................................135

16 La reforma energética..........................................................................................................143

17 La reordenación del gasto público con López Obrador: sus riesgos y contradicciones.......150



Introducción

Como se sabe la economía nacional se ha visto amenazada por varios factores tanto inter-
nos como externos, esto provoca una fuerte incertidumbre en la sociedad y en los comercios inter-
nos e internacionales, porque esto lo genera las malas decisiones del gobierno presidencial actual. 

en la economía exterior, provocan que nuestro país sea poco atractivo para los inversionistas.

Por eso es necesario, que los lectores tengan a su alcance esta compilación de artículos 
titulado: “Desarrollo económico en México”, porque en el analizaran el comportamiento de la eco-

la población no pueda tener un bienestar más próspero en su economía. Por desgracia el gobierno 
actual no toma en cuenta ninguna herramienta económica indispensable para poder calcular y 
contribuir a la situación del país, se niega a esa realidad y toma sus decisiones enfocado a quedar 
bien con el gobierno federal, sin importar la economía de México en un futuro cercano.

-

llegara aumentar más en este año, los sucesos de la pobreza en México aumentarían mucho más, 
si por la pandemia que se vivió, la pobreza aumento en la población considerablemente.

Es importante que los panistas y militantes, estén al pendiente de las decisiones que tome el 
gobierno, porque esto ha provocado un aumento en los precios de la gasolina y de los alimentos, y 



Prólogo

-
sas de interés, desaceleración económica y una reducción económica.  Es decir, que en México   
por las variaciones en la economía luce un panorama muy complicado para la ciudadanía. Po esto 
es de valor que este libro de textos, aportara las bases necesarias para entender la economía de 
México, como se ha venido dando a lo largo de su historia, y así comprenden la economía de este 
Siglo XXI.

Por desgracia con el Gobierno federal del Presidente, aumentado la deuda presupuestaria a 
los mexicanos, que en otros sexenios, en los gobiernos de Acción Nacional, la economía mexicana 

económico en México”, entre sus páginas podrán en tender que el gobierno ha venido endeudado 
a la sociedad, mucho más que en otras administraciones, esto representa la falta de una buena 
economía y una alta pobreza en la sociedad.

En este libro tendrán a su disposición títulos de gran interés, que nos explican claramente y 
detalladamente la economía de México, entre los que podrán consultar se encuentran: Algunas no-
tas sobre el crecimiento económico en México, Desarrollo económico y competitividad en el DF, El 
desarrollo económico en México, Evolución de la actividad económica, ¿La capacidad innovadora 
de México es factor de desarrollo económico?

Frente a esta crisis económica que está viviendo el país, es importante que el Partido Acción 
Nacional, busque la manera de poder romper ese cerco, que el gobierno ha empeñado en crear en 
la economía del país, y que los panistas traten de aumentar el desarrollo económico de México, es 
una tarea muy difícil, pero solo Acción Nacional podrá sacar de la pobreza a la ciudadanía y tener 



Algunas Notas sobre el Crecimiento Económico en México

Leticia Garcia Menier1

En momentos como los actuales, donde la interrelación entre las variables económicas se 
ha hecho evidente, resulta de vital importancia para los tomadores de decisiones conocer y enten-
der el marco macroeconómico en el que se inscribe el país, y utilizar esta información en el proceso 

de la empresa, pero también por la coyuntura macroeconómica.

por medio de los cuales se toman las decisiones. Estos no sólo deben responder a impulsos, sino 
a todo un mecanismo de planeación en donde el conocimiento y la información son piezas claves.

Dentro de las variables macroeconómicas fundamentales, ocupa un lugar especial el pro-

repercusión nos conduce también a una perspectiva de largo plazo; y está fuertemente vinculado 
con los niveles de bienestar de la sociedad, como así también con las expectativas de los agentes 
económicos. Estas últimas tienen una importancia creciente, evidenciada en el tratamiento que se 
hace de ellas en la literatura económica actual.

       FOTO 1

Entonces, el estudio del crecimiento, sus determinantes y sus implicaciones en la sociedad son 
puntos cruciales para cualquier país.



-
ción de políticas económicas. La teoría del crecimiento también ha dado origen al debate en cuanto 

economía y quienes se oponen fuertemente a ella, existiendo entre ambas posturas una serie de 
-

ciente conducirán las variables económicas, y cualquier intervención gubernamental no hace más 

reducir al mínimo su papel en la economía.

-
nes para la misma. En México, el accionar del gobierno ha pasado de un excesivo intervencionismo 
durante los años setenta hacia una disminución paulatinamente creciente.

Hay dos aspectos de la política económica mexicana que se vinculan directamente con el 
problema del crecimiento. El primero es la crítica reiterada de que se halla dirigida únicamente para 
el corto plazo; -en los momentos actuales, para la emergencia económica- careciéndose de una 
alternativa que oriente las decisiones de política en el largo plazo. Para este problema, el estudio 
del crecimiento tiene un papel fundamental.

partiendo del supuesto de que es conveniente que exista, y a la relación que hay entre el crecimien-

para favorecer el crecimiento, y la necesidad de planes de largo plazo para orientarlos, nos colo-
can en la búsqueda de nuevas opciones. Crecer con equidad; sin caer en los errores del pasado 
y logrando que el crecimiento económico que se experimente sea sostenido ¿es sólo una utopía, 

de la idea de que es insoslayable la necesidad de buscar propuestas adecuadas a nuestra realidad 

como tomadores de decisiones, el cual les hace necesario ampliar su conocimiento e información 
al respecto. También se pretende sugerir algunos elementos que deberían formar parte de la agen-
da de investigación económica.

Es necesario resaltar que este texto es un avance de un proyecto que contempla el estudio 
de las variables macroeconómicas fundamentales y su desempeño en México durante los últimos 
35 años.

aspectos generales de la teoría del crecimiento económico. Luego, en la segunda, se incluyen 
datos sobre el crecimiento en México, que describen el comportamiento de esta variable en los 
últimos años. Una tercera parte se destina a comentar algunos de los requisitos que de acuerdo a 
la escuela de pensamiento neoestructuralista son necesarios para lograr un crecimiento equitativo, 
para concluir, en cuarto término, con interrogantes respecto a la orientación actual de la política 
económica y sus posibles implicaciones en el crecimiento en el corto plazo.

El concepto de crecimiento económico

El crecimiento económico es el aumento en el valor de la producción de un país, en términos 



reales, en un periodo de tiempo. Es importante, entre otras cosas, porque se relaciona con el nivel 
-

las expectativas de los agentes económicos e involucrar al país en un círculo virtuoso.

Para medir el crecimiento se utilizan indicadores como el Producto Nacional Bruto (PNB) y el 
Producto Interno Bruto (PIB). El crecimiento en México se mide con la tasa de variación del PIB real 

de un país en un periodo de tiempo determinado.

Es conveniente diferenciar entre PIB nominal o a pesos corrientes y PIB real o a pesos cons-
tantes. El primero se calcula utilizando los precios de mercado de los bienes y servicios del año 

1995, se utilizan las cantidades y los precios de los productos en ese año. En cambio, el PIB real 
utiliza los precios de un año base y las cantidades del año en curso, eliminando así el cambio en 
el valor debido al cambio en los precios. El PIB real de 1995 utiliza entonces las cantidades de ese 

en el nivel general de precios.

Ahora bien, también es necesario diferenciar entre el PIB real y su tasa de variación entre 
dos años. El primero nos da una información que por sí misma y sin un punto de comparación nos 
dirá poco en cuanto a la situación económica del país. En cambio, la segunda nos permite saber si 
la tasa de variación es positiva o negativa, lo que nos habla de un crecimiento o decrecimiento de 
la producción en términos reales, y el valor absoluto de esta cantidad nos informa la magnitud del 
cambio, como toda tasa de variación. Esto nos permite hacer comparaciones en el espacio y en el 

-
tando las de diferentes países o regiones del mundo.

Otro indicador que resulta de interés es el PIB per cápita, que es el cociente entre el PIB real 
y la población, y brinda una idea más precisa del nivel de vida.

El PIB y el PNB son los principales indicadores de una economía, y se calculan en la ma-
yoría de los países del mundo. La diferencia entre ambos indicadores radica en que el primero 

la propiedad de los factores utilizados para la misma; en cambio, el PNB considera que los factores 
de producción sean propiedad de los residentes del país. Por lo anterior, mientras en países como 
Estados Unidos y Japón, el PNB es mayor al PIB, en otros, como México, esta relación se invierte.

Tanto el PNB como el PIB presentan imperfecciones que les disminuyen su poder como 
indicadores satisfactorios, las cuales se comentan en seguida. Sin embargo, son actualmente el 
resultado que más se utiliza para todo tipo de proyección, simulación o elaboración de horizontes 
de planeación.

-
senta el problema de que no se toma en cuenta a la economía subterránea, o que existen muchos 
productos cuyos precios no son de mercado. Otras, se relacionan más bien con el margen de error 
que implica toda estimación, lo que proviene de problemas metodológicos o logísticos.

El PIB muestra también sus limitaciones para ser empleado como indicador de bienestar, 

que puede estar sumamente concentrada en cierto sector de la sociedad, mientras que el resto de 
los grupos sociales, mayoritarios en número, se reparten una cantidad pequeña del ingreso nacio-

-



En ese sentido, las opiniones de algunos autores van en dirección de que el desarrollo es 
antecedido por un crecimiento; pero este último, no necesariamente conduce al primero. El desa-

el crecimiento con equidad que se mencionó en la introducción. El desarrollo económico implica 
incrementos en el bienestar de la población de un país, incluyendo el crecimiento del PIB real per 

mortalidad infantil, por mencionar algunos.

En la siguiente sección se presentarán ciertas estadísticas de desarrollo que comparan a 

de libre comercio, y a los cuales acompaña desde hace poco tiempo en la OCDE. En este tipo de 

en determinado periodo, pero, incluyendo PIB per cápita y algunas otras cifras de bienestar, las 
brechas se ensanchan.

La descripción intenta hasta este momento ampliar los conceptos en cuanto al crecimiento 
y la forma de medirlo, al mismo tiempo que se insiste en su importancia y limitaciones. Ahora se 
describe en forma breve cuáles son los interrogantes que se plantea la teoría del crecimiento eco-
nómico, y las disyuntivas en cuanto a la necesidad de intervención o no de la política económica 

La teoría del crecimiento económico busca e intenta modelar las fuentes del crecimiento 
económico para hallarse en condiciones de sugerir el establecimiento o ausencia de política eco-
nómica.

-
nica, aumentándose la productividad de los factores y evitándose su desperdicio.

Considerando a cada una de las variables por separado:

aumento de la población suponiendo que el desempleo se halla a nivel de su tasa natural. Enton-
ces, en ese caso el aumento en el empleo tendrá que ser igual al crecimiento de la población. Pero 
una de las características de las economías en la actualidad, es que este supuesto se encuentra 

manera relevante, es precisamente el desempleo involuntario, es decir, todas aquellas personas 

implica crecimiento, ya que se está evitando el desperdicio de recursos.

Crecimiento del capital: En una economía donde el sector público y el sector externo se 
encuentran en equilibrio, el ahorro interno se traduce en la única fuente de inversión productiva, 
entendida como un aumento en el stock de capital. De ahí que sea preocupante encontrar los de-
terminantes del nivel de ahorro interno y la variable a la cual es más sensible. En este sentido, hay 
poca evidencia de que el ahorro sea muy sensible a pequeñas variaciones de su rendimiento, pero 

-

el ahorro, donde el componente de la certidumbre de los agentes en el entorno macroeconómico 
será fundamental.

Incremento en la productividad de los factores: En este aspecto parecen ser tres las piezas 



claves: la inversión en capital humano, la inversión en investigación y desarrollo, y el logro de eco-
nomías de escala. Entonces, para incrementar la productividad de los factores, la búsqueda se en-

en ellas. ¿De qué depende el rendimiento de las inversiones en capital humano y en investigación y 

La teoría del crecimiento busca explicar los determinantes de la tasa de crecimiento de un 
país y los pesos que tienen cada una de las variables mencionadas en la misma tasa, que depen-
derán de las condiciones concretas de cada economía.

Ahora bien, dadas las tres fuentes del crecimiento económico, y la idea de que su desem-
peño depende de las condiciones concretas ¿qué sustento da la teoría del crecimiento económico 
a la política económica? Como en todos los temas de política económica, en este también se de-
bate, siguiendo las orientaciones generales. Las políticas de corte neoliberal se encuentran en un 

de pensamiento activista, generalmente vinculados a Keynes, quienes se han interesado princi-
palmente por el estudio de la demanda agregada y los efectos de la política económica sobre la 
misma.

Otro punto de vista es el de los llamados teóricos de la oferta, quienes, en relación a la teoría 
-

oferta de los factores y por tanto, en el nivel y en la tasa de crecimiento de la producción.

Las ideas que se presentan en el tercer apartado guardan cierta relación con la búsqueda 
de incentivos, pero desde una perspectiva acorde con las condiciones de países no desarrollados. 
Plantean así la posibilidad de lograr un crecimiento equitativo desde una visión neoestructuralista, 
esto es, un replanteamiento del enfoque estructuralista defendido por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU.

Antes de mencionarlas, se hará en este segundo apartado, la descripción del comporta-
miento del indicador en cuestión para el caso mexicano.

El crecimiento en México

condiciones de ubicar el presente. Se eligió el tiempo comprendido entre 1960 y 1995 porque abar-
ca algunos años del periodo de auge de la economía mexicana que ha llevado a algunos autores 
a llamarlo “el milagro mexicano”, y contempla también al periodo sumamente crítico de la década 
de los ochenta. Ambos extremos son relevantes para entender el momento actual, donde la crisis 
iniciada en 1994 pone un obstáculo, se espera que temporal, a la leve recuperación que se empe-
zaba a manifestar.

El comportamiento por década de dos de las variables más importantes de una economía. 
De un primer vistazo resalta un descenso en las tasas de crecimiento de la producción en términos 

ha sido posible en los últimos 25 años regresar a tasas de crecimiento como las de los años sesen-
ta, y que en los últimos 15 años el valor de la producción del país ha crecido a menos del 2% anual.



70% en la década pasada a 21% en la primera mitad de la presente, no ha sido posible recuperar 
el camino del crecimiento, lo que ha venido a implicar un costo creciente en el desempeño macro-
económico.

La variabilidad experimentada por los indicadores, donde la amplitud del rango presenta una 

En ellos se encuentran signos de una mayor inestabilidad en relación con los 20 primeros.

El periodo 80-89 aunque se inicia con una tasa de crecimiento de 8.3%, experimenta en 

presente década la economía del país creció a tasas entre el 4.4 y el 0.4, contrastando visiblemen-

queda plenamente diferenciado de los dos primeros periodos a los dos últimos, ya que estos con-

de manera más directa el bienestar y que de acuerdo a los datos del mismo periodo nos permite 
reforzar una parte de la tendencia encontrada en el comportamiento de la variación del PIB real, 

corresponde a los primeros 20 años del cuadro, donde la variación del PIB per cápita es levemente 

estuvo casi dos puntos porcentuales por arriba en el primer periodo en relación con el segundo. 
Esto solamente puede explicarse con base en el crecimiento poblacional, que mostró tasas más 
altas en la primera que en la segunda década.

La variación del PIB per cápita en promedio mostró una tasa decreciente en los ochenta, pe-
riodo en el que la caída más fuerte, de 10.3%, se da en 1983, aun cuando en 80 y 81 creció un 6% 
cada año en promedio. En 16 años (80-95), la tasa de variación del PIB per cápita ha sido negativa 
7 veces, alcanzando un nivel de -8.9 en 1995.

El horizonte reciente por el que ha atravesado la economía mexicana hace década y media 
no es favorable desde el punto de vista del crecimiento, variable que, como ya se mencionó, se 
vincula con una perspectiva global de las decisiones que toman los agentes económicos y con sus 

Crecimiento y distribución del ingreso

Se mencionaba en el apartado anterior que el PIB per capita o su tasa de variación se usa 
como un indicador imperfecto del cambio en el bienestar, y que su grado de inexactitud depende 
de la distribución del ingreso. Entre más equitativamente distribuido se encuentre el ingreso en los 
distintos sectores de la sociedad el PIB per cápita será un indicador más exacto de bienestar.

La distribución del ingreso familiar en México se calcula con base en la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, dividiendo a las familias en deciles e indicando el porcen-

permite comprobar que, en el presente caso, el ingreso en México se halla fuertemente sesgado 
hacia el decil de más altos ingresos. En términos individuales la medición de la concentración del 

más numerosas.



Por un lado, que el decil más rico concentra más de la tercera parte del ingreso, mientras 
que el resto se reparte entre el 90% de las familias. Además, el cambio que se percibe al comparar 
los dos años, es una disminución de la participación de los deciles I a IX, siendo que la única par-
ticipación que se incrementa de 1984 a 1992 es la de las familias del decil más alto. Entonces, el 
proceso vivido en los 9 años lleva a un incremento de la inequitativa distribución del ingreso en Mé-
xico, ensanchando la brecha entre los grupos sociales, y reforzando la idea de que la disminución 

ha afectado a la mayoría de la población.

El crecimiento y el desarrollo

Indicadores de bienestar que están plenamente vinculados al grado de desarrollo alcanzado 
por un país. La idea de mostrar la comparación de los indicadores de desarrollo en México y los 

de referencia con el que ubicar la situación relativa de México respecto a sus principales socios co-
merciales, y tomar conciencia de todos aquellos aspectos de desarrollo que aún falta por construir.

En el apartado anterior se mencionaba la diferencia que existe entre los términos crecimien-
to y desarrollo, y de la necesidad que tiene este último de que exista un crecimiento económico 
sostenido para avanzar en el proceso de desarrollo. No basta entonces con obtener tasas de creci-
miento medianamente altas dos o tres años, o crecer incluso más deprisa que las economías desa-
rrolladas, si el año siguiente se experimenta un decrecimiento de los niveles que se han llegado a 
obtener, como se vio en los cuadros anteriores. Una tasa de variación negativa y alta puede costar 
varios años de actividad económica por lo menos para recuperar la pérdida.

Además, el crecimiento económico sostenido, aunado a una serie de variables político-so-
ciales, es el único medio de lograr un proceso de redistribución del ingreso tendiente a disminuir las 
disparidades, y elevar los niveles de bienestar, de tal manera que México participe con sus socios 

el sentido de primero crecer y desarrollarse, y después integrarse a los grupos comerciales. Por 
el contrario, existe acuerdo en que la apertura comercial y la integración de México a uno o más 
bloques comerciales puede representar un motor para recobrar la senda del crecimiento. El sector 
exportador del país se está convirtiendo en un foco de atención por parte de la teoría del crecimien-
to económico y de las estrategias que se discuten para alcanzar el mismo. Esto último se comenta 
en la sección III.

Los periodos recientes de la mexicana

hecho de que en México el desempeño económico se halla fuertemente ligado a los hechos políti-
cos, que guardan el sello característico del presidente en turno. Esta situación se presenta sin que 

en los distintos periodos. Estos tres componentes, condiciones internas, externas y la orientación 
que de la política económica el grupo en el gobierno, han marcado las características de cada uno 
de estos periodos. Un detalle interesante de la agenda de investigación sería cuál de las variables 
tiene más peso en la situación resultante, y por qué.

Durante el desarrollo estabilizador se creció en promedio a una tasa del 6.7%, que repre-

de 2.8% en promedio. El PIB per cápita no mostró tasas de crecimiento tan altas, pues la pobla-
ción crecía más deprisa; en promedio el PIB per cápita crece al 2.8% durante el periodo 64-70. 

se vivió. La explicación de este “milagro” se ha atribuido a diferentes causas. En las externas, se 
puede mencionar que la década de los sesenta es de auge y estabilidad para las economías desa-



mexicanas.

-
do por el agro mexicano. El sector exportador del campo proporcionó las divisas necesarias para 

en el periodo un crecimiento acelerado, pues fue fuertemente apoyado por el sector agropecuario y 
-

cidos por las paraestatales, como energía e infraestructura, indispensables para ampliar la planta 
productiva. Además, se sostuvieron reducidas tasas impositivas efectivas, por la exención a em-

importaciones, la cual, imponiendo altos aranceles a las importaciones, cerraba las fronteras para 
frenar la entrada de bienes de consumo, y así evitar la competencia con los productos nacionales.

Este tipo de medidas apoyó el surgimiento y expansión de una industria nacional protegida, 
-

diente de insumos importados, porque el proceso no se dirigió a generar tecnología propia.

-
rables del periodo, en cuanto al crecimiento y a la estabilidad, se atribuyen tanto a las causas ex-
ternas, de auge y estabilidad mundial, como a las transferencias del campo a la industria, pues las 

las condiciones necesarias para un crecimiento sostenido.

problemas en la balanza de pagos. El crecimiento, durante el desarrollo compartido, alcanza una 
-

industrializadas sufren fuertes desequilibrios que son agravados con el choque petrolero de 1973, 
al subir los precios del petróleo que es un energético básico para la industria.

Internamente el campo parece haber agotado su potencial, y cae en una profunda descapi-
talización de la cual aún no ha podido salir. En este periodo, la razón de que sea posible mantener 

externa, y es inyectado a la economía provocando aumentos en el nivel de producción.

Internamente el campo parece haber agotado su potencial, y cae en una profunda descapi-
talización de la cual aún no ha podido salir. En este periodo, la razón de que sea posible mantener 

externa, y es inyectado a la economía provocando aumentos en el nivel de producción.

De 1978 a 1981 se alcanzaron tasas de crecimiento muy altas, en promedio de 8.4%, liga-

el 75% de las exportaciones lo constituía el petróleo, y la tercera parte de los ingresos del gobierno 
eran aportados por PEMEX. Depender en tan alto grado de un solo bien conlleva altos signos de 
volatilidad, y así ocurrió cuando la caída en los precios internacionales del petróleo arrastró a la 

a casi 100%.

En el periodo de la crisis de la deuda se presenta un crecimiento promedio de 0.22% y una 
-

plicado pérdidas en las condiciones de bienestar que aún no se han recuperado. El PIB per capita 



muestra entonces un decrecimiento de 2.51 en promedio. El periodo se señala como una serie de 
años perdidos para el crecimiento y el bienestar, y no sólo eso, sino que ha implicado un retroceso 
en la infraestructura productiva, en el desarrollo de la tecnología y en la inversión en capital huma-
no; es decir, en aquellas variables que se han señalado como fuentes del crecimiento.

Los pactos de estabilización, iniciados en diciembre de 1987 y mantenidos durante el perio-

promedio del periodo es de 2.9%, mientras el PIB per capita crece en promedio 1.33, siendo nega-
tivo en 1993, cuando decrece en 1.6%.

Comparando las pérdidas del periodo anterior con lo alcanzado en cuanto a crecimiento en 

grave con el estallido de la crisis en diciembre de ese año, llegándose en 1995 a un crecimiento 

La búsqueda en estos momentos de una alternativa viable para superar la crisis y retomar el 
crecimiento, es un tema prioritario dentro de la agenda de investigación económica.

Crecer con equidad

económica, que en términos generales implica un proceso de liberalización de los mercados, una 

público y del sector privado, reconociéndose en este último un rol fundamental para el desempeño 
económico del país.

pasado, pero los costos de las mismas, aun antes del estallido de la crisis en diciembre del 94, se 
presentaron como un escaso crecimiento, un incremento del subempleo, aumento en la concen-
tración del ingreso y que un mayor número de mexicanos se hallen en la pobreza extrema. A esto 
debemos agregar la volatilidad del éxito de las reformas, la cual pudo evidenciarse precisamente 
con el estallido de la crisis.

En estos momentos la política económica parece tratar de resolver la emergencia del corto 

-

evitable, es probable que entre ambos aspectos existan vínculos que al moverlos en una misma 
dirección les permitan reforzarse entre sí. En la búsqueda de estos vínculos, que representan el 
crecimiento equitativo, se puede llegar al estudio de las experiencias de los países que han tenido 

a la equidad o si ha sido concentrador de la riqueza. De la misma manera, el estudio de estos ca-

la estrategia de crecimiento.

-
tado interventor; el neoliberalismo de los últimos ocho años no pudo detener la crisis. La estrategia 



de crecimiento con equidad, señala Joseph Ramos2, exige no sólo una economía de mercado sino 
también una vigorosa acción pública para aprovechar al máximo las posibilidades de complemen-

El consenso de los teóricos de la CEPAL sobre las áreas de complementariedad contempla 
las siguientes: Mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos. Inversión en recursos huma-
nos. Generación de empleo productivo. Modernización tecnológica.

El primer aspecto trata de evitar la caída en los errores del pasado. En los países de América 
Latina, los descensos en el producto han sido precedidos de desequilibrios tanto externo como pú-
blico, que regularmente han desembocado en devaluación, aumento en el endeudamiento externo 

disminuido aún más el crecimiento.

La inversión en recursos humanos, representada en incrementos en la salud y la educación, 
no sólo en cantidad sino también en calidad, se hace indispensable para elevar la calidad del tra-

La disminución del desempleo y del subempleo son requisitos indispensables para reducir 
el desperdicio de recursos y reactivar el consumo, generando un efecto multiplicador por el lado de 
la demanda.

El aumento en la productividad de los factores que se hace necesario para lograr el creci-
miento tendrá que derivarse de un proceso de modernización tecnológica y no de mantener sala-

Hasta aquí, las áreas de complementariedad de la propuesta cepalina podrían parecer una 
lista de buenos deseos. Afortunadamente estos están empezando a reforzarse con una serie de 
propuestas de acciones públicas vigorosas, pues consideran, replanteando su propuesta estructu-
ralista, que el mercado tiene fallas, las cuales sólo podrán ser superadas con una participación del 
sector público.

Entonces. En las herramientas para fortalecer las áreas de complementariedad anotadas, 

neoestructuralista. Se señalan en seguida, las acciones en que el punto de vista cepalino se dife-
rencia del neoliberalismo:

-
sión, y, sobre todo, lograr transparencia en el uso del ingreso generado por los impuestos.

Para lograr un aumento del ahorro privado y por ende de la inversión, proponen aumentar el 
ahorro forzoso vía fondos de pensiones.

porque este se halla escasamente desarrollado. Se requiere de la intervención del gobierno para 
aplicar incentivos y medidas regulatorias.

Un aumento de la inversión en capital humano por parte del sector privado requiere también 
de incentivos, de tal manera que se pueda apreciar un rendimiento de la misma, y se cuente tam-

la empresa en que labora.

mercado, es vincular el salario al desempeño de la empresa.

La apertura externa, insertando al país en mercados dinámicos de gran poder adquisitivo, 



es una estrategia buscada para lograr el crecimiento en la que existe consenso. El enfoque de 

requiere una promoción activa pero selectiva de las exportaciones no tradicionales, mediante sub-

La modernización tecnológica se propone que sea favorecida con un sistema de “learning by 
-

público y privado y estaría encaminado a dos campos principales: la incorporación de tecnologías 
nuevas en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología; y los nuevos 

columna vertebral de la producción y de las exportaciones manufactureras. Un requisito para el 
éxito del sistema es que en el país exista una capacidad propia en investigación y desarrollo ligada 
al aparato productivo.

En términos generales la propuesta neoestructuralista de la CEPAL tiene aspectos atracti-
vos que deben ser analizados y estudiados detenidamente. El planteamiento de incorporar consi-

es compartido por otras escuelas de pensamiento. Sólo dos cosas se señalan aquí respecto a las 
herramientas enlistadas:

-
dar que este tipo de apoyos gubernamentales favorecieron en el pasado la formación de una planta 

la competencia del mercado.

La otra, tiene que ver con un prerrequisito básico para que la acción pública consiga encau-

nuevo desempeño del gobierno, en el que el sector público debe perfeccionar sus operaciones y 
-

tración pública, desde los criterios de reclutamiento, escalafón, remuneración y permanencia, para 
que el cuerpo de funcionarios tenga credibilidad de la sociedad y capacidad para planear y dirigir 
la estrategia de crecimiento. Esto último requiere un alto contenido de control social de la acción 

-
trategia dará los resultados deseados.

De acuerdo a Teitel, quien hace un estudio sobre el crecimiento latinoamericano, la consecu-
ción de una estrategia de crecimiento económico exige en la actualidad la adopción de iniciativas 
rigurosas y urgentes en los siguientes frentes de acción:

el logro de acuerdos con los acreedores públicos y privados en torno a medidas de alivio y 
reducción de la deuda (que incluyan menores montos del servicio de la deuda y menores condicio-

en materia de crecimiento).

La creación de programas de inversión de largo plazo que operen como conductos de un 
mayor comercio internacional (en particular de las exportaciones manufactureras) y que den acce-

de funcionarios profesionales de menor tamaño, pero de calidad superior.

-



ren credibilidad acerca de su perduración.

La política económica para estimular el crecimiento en 1996

Los Criterios Generales de Política Económica para 19963 plantean tres puntos básicos en 
su estrategia de crecimiento:

-
sas y familias, liberando recursos para la inversión y el consumo y favoreciendo el otorgamiento de 
nuevos créditos de la banca a las empresas.

Avanzar en el proceso de cambio estructural.

Se señala la necesidad de apoyar al sector exportador como motor del crecimiento en el cor-
to plazo. Al mismo tiempo, se menciona que la política tributaria estimulará la inversión productiva, 

carga tributaria de las empresas.

Continuará la política de austeridad en los componentes no estratégicos del gasto público, 

Se enfatiza que el cambio estructural se profundizará a través de un proceso de desregula-

sin intervención directa en el campo de la producción.

También se señala como meta de crecimiento para el año, un 3% como mínimo, basado en 
la productividad del sector exportador.

generada en la economía, 2) los programas de alivio a deudores y 3) el aumento en el nivel de 
empleo.
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De todas estas consideraciones se puede ver, por un lado, que existen coincidencias y 
diferencias respecto a los planteamientos comentados antes como estrategia para lograr el creci-
miento con equidad; por otro, la política económica se puede constatar con la realidad inmediata y 
mediata, para ver cómo se están aplicando estas medidas en la práctica y qué resultados se están 
obteniendo.

Se plantea la implementación de paquetes de incentivos para aumentar la Inversión, y se 

propuesta neoestructuralista como con lo mencionado por los teóricos de la oferta. Sin embargo, la 

del problema, para reorientar el rumbo del país en un momento como el actual.

producción. En estos momentos ha sido drástica la disminución del consumo por el aumento en los 
impuestos y en los precios de los bienes públicos, lo que en ambos casos tiene una fuerte carga 

Ante esta situación, donde el rasgo fundamental de los agentes económicos en estos mo-
-

cesario para reactivar la inversión, aumentar el nivel de empleo e incrementar el consumo, siendo 

La planta productiva en México sufre un fuerte deterioro, y requiere de un programa de res-
cate de las dimensiones del que se ha dado a la banca, el cual, hasta el día de hoy, no ha sido pro-

el monto del rescate al desempeño de la empresa.

Ante la gravedad de la crisis y la pérdida acumulada en el crecimiento que se ha experi-
mentado en los últimos periodos, la estrategia de política económica para estimular el crecimiento 
requiere de la profundización de herramientas y de la aplicación de algunas que se hallan ausentes 



Desarrollo Económico y Competitividad en el DF

Julio Arturo Meneses Cázares1

Actualmente las ciudades tienen un papel esencial en el proceso de globalización de la eco-
nomía mundial. Si se analizan las experiencias de éxito más reciente de algunos países se podrá 

algunas de ellas interconectadas formando una red de ciudades, que han sabido generar competi-

La competencia por atraer y retener recursos, conocimiento, cultura e inversiones públicas 

política y a las políticas económica y comercial de un país; sin embargo, la otra gran parte es pro-
ducto del nivel de competitividad que ofrecen las ciudades, para que las empresas establecidas y 
por establecerse en dichos centros puedan alcanzar niveles de productividad y seguridad óptimas.

Como consecuencia del papel fundamental de las ciudades en la economía nacional, cada 
vez son más los economistas y grupos multidisciplinarios interesados en estudiar los temas de las 
ciudades empleando las teorías, modelos y metodologías de la economía urbana y de geografía 

El Distrito Federal es la capital del país y sede de los Poderes de la Unión, el espacio terri-
torial de mayor trascendencia nacional por reunir las principales actividades económicas, adminis-

-
cipación en la generación del Producto Interno Bruto nacional, es una ciudad global, históricamente 
ha sido la ciudad más importante del país, posee con la mayor oferta educativa de nivel superior, 

sumamente atractiva.

-
va y aportar ideas útiles en el ámbito de la economía urbana que permitan que la Ciudad de México 

-
tal sea la de buscar una mayor inserción en el entorno global y generar un desarrollo económico tal 

Asimismo, esta investigación plantea las siguientes hipótesis: i) la ZMVM es el espacio geo-
ii) la Ciudad 

competitiva internacionalmente, iii) las bondades en términos de economías de aglomeración que 
gozan las ciudades de tamaño medio las hacen más competitivas y iv) las externalidades negati-
vas de la Ciudad de México ocasionadas por su condición de zona metropolitana la hacen menos 
competitiva.
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Para Cabrero las ciudades son en la actualidad los espacios de construcción de los modelos 
nacionales de desarrollo. Para el programa Hábitat, las ciudades son agentes críticos de la tran-
sición y están llamadas a desempeñar un papel estratégico en el marco de la globalización. Para 

el elemento de la aglomeración resulta una característica fundamental.

-

reconocen que la teoría de la localización estuvo sustentada durante mucho tiempo en la tradición 
alemana. Lo que esta corriente de pensamiento sostiene es que la interacción entre las economías 
de escala y los costos de transporte generan un “entramado de lugares centrales”, cada uno de los 
cuales abastecerá a los nodos de su entorno. De esta manera da paso a la teoría del lugar central.

La sutileza teórica del planteamiento de Walter Christaller en Los lugares centrales en Ale-
mania meridional -
rarquización de los espacios urbanos que prestan determinados servicios a la población de un área 
circundante en un espacio isotrópico. 

Concretamente, lo que Christaller expone es que en un espacio isotrópico, con una distribu-
ción homogénea de la población y con individuos idénticos en poder adquisitivo y gustos, el costo 
de un bien se incrementará en función de los factores de distancia y precio del transporte. Del 
mismo modo la capacidad de compra de la población de un producto disminuirá en función de su 
costo y por la distancia. Siguiendo este razonamiento se deduce que se llegará a un límite a partir 



del cual ya no es rentable adquirir un bien o servicio al existir otro lugar más próximo en donde 
comprarlo a un menor precio.

Asimismo, en la lógica de la teoría christalleriana se van generando una red de áreas de 

-
cado se concentra en un centro-mercado aún mayor, y dicho centro a su vez se concentra en uno 
mayor, y así sucesivamente.

Los lugares centrales de primer orden son los más pequeños y numerosos. Conforme el or-

el número de lugares se reduce. Un rasgo a destacar es que el lugar central de orden mayor cuenta 
con todos los servicios de aquellos con órdenes inferiores.

A su vez, August Lösch en Las economías de localización tomando como base el modelo 
y los supuestos de los lugares centrales de Christaller, demostró que si uno de estos lugares cen-

de transporte correspondientes a una determinada densidad de lugares centrales, las áreas de 

Valga suponer que existe en un espacio isótropo un único productor que vende cierto bien 
p. Para minimizar los costos de 

bien en zonas distantes.

-
ta planteado en el modelo de Lösch, lo que supone la existencia de más productores en dicha área 

Krugman al discernir sobre la evolución de las ideas económicas, concretamente de dos 
disciplinas relacionadas entre sí, la economía del desarrollo y la geografía económica —el estudio 
de la localización de la actividad económica— hace una profunda crítica en el sentido de que la 
ciencia económica recurrentemente ha ignorado: a la localización de la actividad económica, a la 
economía espacial como materia de interés disciplinario e intelectual, y a las ciudades como varia-
ble fundamental en sus modelos teóricos y en su pragmatismo al momento de la instrumentación 
de políticas económicas.

Para Krugman es una negligencia que el análisis económico no considere las dimensiones 
territoriales, más aún cuando resulta claro que el efecto de la actividad económica está concentra-
do en ciudades que se expanden sobre un territorio. Algunas de las explicaciones que ofrece para 
tal omisión son las siguientes: i) En primera instancia, descarta totalmente la idea de que el análisis 

ii) Los economistas ignora-
ron los temas espaciales sencillamente porque no tenían ninguna forma de modelizarlo, concre-
tamente la manera en que abordarían el problema de la estructura del mercado ante la existencia 
de rendimientos crecientes.

economía mundial plantea interrogantes acerca de las condiciones particulares que la hacen posi-
-

mación y el incremento asociado de la movilidad o liquidez del capital.



Por otra parte, señala que con el debilitamiento del sistema económico internacional, en 
donde los principales agentes eran los estados nacionales, causada por la privatización, la des-
regulación y el fortalecimiento de la globalización se han creado las condiciones propicias para la 
prevalencia de otras unidades o dimensiones espaciales. En ese contexto, la autora sitúa el surgi-
miento de las ciudades globales.

Las hipótesis que dan sustento a la ciudad global son: 1) Entre más dispersas por los dis-

exteriorizarlas, a contratar parte de sus funciones centrales con empresas se servicios altamente 
especializadas. 3) Estas empresas especializadas en servicios que operan en mercados cada vez 

-

-

educativo y empresas de servicios altamente especializados agudizan la desigualdad espacial y 
socioeconómica de las ciudades. 7) Derivado de la dinámica expuesta, se genera la informalidad 
en diversas actividades económicas que tienen una demanda efectiva en estas ciudades, sin em-
bargo, tienen tasas de retorno que no les permite competir con las grandes empresas.

Para Sassen la geografía de la globalización contiene simultáneamente dinámicas de dis-
persión y centralización. Los sectores económicos globalizados tienden a usar de forma intensiva 
las nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática, así como a generar cada vez más un 

especializados. La variable clave que contribuye a la concentración espacial de las funciones cen-
trales y las economías de aglomeración asociadas a ellas es el grado en que se da esta dispersión 

Al referirse a los impactos de las nuevas tecnologías de la comunicación en la centralidad, 

entre las ciudades y el seno de las mismas. Concentrarse a circuitos globales ha ocasionado un 
-

gocios, así como un dinamismo económico considerable pero el problema de la desigualdad con-
tinua intacta. Asimismo, señala que las ciudades han estado integradas en las economías de las 
regiones a las que pertenecen, pero las ciudades que son también emplazamientos estratégicos 

promueven la integración territorial de las economías regionales y nacionales.

que tanta capacidad se tiene para emprender una acción, en este caso competir, es necesario rea-

cuantitativos y/o cualitativos. En el ámbito de la administración de empresas se dice que “si no se 
mide lo que se hace, no se puede controlar; y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no 

-
lo entre la prosperidad económica de un país o ciudad con el bienestar de sus habitantes. A menu-
do el desarrollo económico se vincula, e incluso se mide, únicamente en términos del crecimiento 

en las últimas décadas, y se ha establecido que el crecimiento económico de un país es sólo uno 
de los factores del desarrollo económico. 



Según Kane, el desarrollo económico aumenta la capacidad de una economía regional para 
crear riqueza para los residentes locales. Ello depende de la mano de obra, el capital, la infraes-
tructura pública y privada, la innovación, entre otros factores. Barquero [2000], indica que el desa-
rrollo económico es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una ciudad 

por lo tanto la competitividad; otra sociocultural, en la que la sociedad, las instituciones y los valores 
son la base para el desarrollo, y otra política y administrativa, en la que se crea un entorno local 
favorable para la producción y el impulso al desarrollo. 

ciudades. En tanto haya un mayor número de ciudades con un alto desarrollo económico, el país 

económico del país dependerá de la competitividad que logren desarrollar las ciudades. De esta 

-

producir bienes y servicios que cubran las exigencias de los mercados, al mismo tiempo de man-
tener y expandir los ingresos reales de la gente en el largo plazo. En este sentido, la productividad 

empresas se reducen costos, lo que hace que se produzca más con menos recursos.
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Garza [2010] expone que los determinantes de la competitividad de las ciudades se han 

Determinantes económicos: factores de la producción, la infraestructura, la ubicación geo-

la vinculación entre el sector público y el privado, así como el marco institucional.

-

-
gativos.

-

Economías externas a la empresa, pero internas a la industria (economías de localización): 

industria o sector productivo.

típicas de un ambiente urbano, que se derivan de la presencia de infraestructura y utilizables por 
todas las industrias.

Las ciudades son las generadoras de la producción de sus países, verdaderos motores 
económicos, haciendo indispensable que éstas tengan una serie de condiciones comparativas que 
las diferencien de otras ciudades para atraer inversiones y producir bienes y servicios a un nivel de 
precios y estándares de calidad competitivos nacional e internacionalmente. Por lo tanto el creci-
miento económico de los países obedece en gran parte a la competitividad de sus ciudades.

-
nal, en ellas se genera tres cuartas partes del producto interno bruto del país y tienen el potencial 
de incidir positivamente en el desarrollo económico y social en sus respectivas regiones.

Según el Índice de Competitividad Urbana 2012 del IMCO, la ZMVM no fue la ciudad más 
competitiva del país, lugar de honor que ocupó Monterrey. Más aún, la ZMVM está considerada en 
el segundo lugar del ranking pero en la categoría de adecuada competitividad.

de la ZMVM en los subíndices: Economía estable; Infraestructura, y Sectores de innovación y so-

De acuerdo con los Índices de Competitividad Urbana (ICUR) 2010, 2011 y 2012 realizados 

Sao Paulo y Santiago; y arriba de Buenos Aires y de Río de Janeiro que ocupan el quinto y sexto 
lugares respectivamente.

Los subíndices de los ICUR 2010, 2011 y 2012 en donde la Ciudad de México pierde com-
petitividad con respecto a las ciudades latinoamericanas son: Marco social y político; Servicios a 



internacional las ciudades intermedias sean más competitivas que las de dimensiones mayores. 
Visto desde otro ángulo, se advierte que las ciudades grandes, entre ellas la ZMVM, llegaron a un 
límite en el cual sus economías de aglomeración les producen retornos marginales cada vez más 
pequeños, por lo que de no solucionar su problemática, sobre todo de coordinación metropolitana, 
podrían perder en unos años su condición competitiva con respecto a las ciudades intermedias.

Se demuestra que la principal causa por la que la Ciudad de México recurrentemente pierde 
-

nadas por su desaprovechada condición metropolitana

Se propone homologar la normatividad urbana y las disposiciones administrativas contra-
puestas a nivel municipal, delegacional e interestatalmente, así como propiciar la coordinación 
intergubernamental y la instrumentación de las políticas públicas que aseguren el correcto funcio-
namiento y desarrollo de la ZMVM.

-

públicos; la armonización de una visión integral de desarrollo metropolitano de largo plazo, y la 
construcción de sinergias positivas con otras ciudades aledañas.



Panorama Económico de México

Javier Obregón Ruiz1

Para detonar el crecimiento, se han elaborado bastantes modelos económicos y que podría-
mos resumir, en una palabra: inversión. Un país que no invierte en sí mismo es prácticamente un 

-
te grande como para reponer el capital depreciado, experimentará el fenómeno contrario, es decir, 
una caída en el Producto Interno Bruto (PIB).

Es muy fácil notar que un aumento en cualquiera de las variables que se encuentran del lado 

consume más bienes y servicios en un sistema de competencia en donde la oferta de los mismos 
-

sión en capital entonces se podrá producir más en el futuro (lo que implica aumento en  y también 
si la balanza comercial es positiva y crece querrá decir que como país estamos aprovechando 
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normalmente no produce bienes y servicios para “vender” a los consumidores tal y como lo haría 

pueblo a través de los impuestos, que en teoría sirven para dotar de bienes públicos a la sociedad 
ya que ésta no estaría dispuesta a pagarlos de manera privada. En este proceso, el gobierno hace 



carreteras, puertos, pavimenta calles, provee de luminarias y todos aquellos servicios públicos co-

Sin embargo, este proceso es costoso para la sociedad, ya que, si el gobierno pretende aumentar 
su gasto, solo lo puede hacer a través de aumentar los impuestos o endeudándose (lo que implica 

extraer necesariamente más ingresos, pudiendo evitarse el crecimiento del resto de las variables 
anteriormente explicadas. A este fenómeno se le conoce como  o efecto des-
plazamiento, que ocurre cuando el gobierno interviene demasiado en la economía, haciendo a un 
lado al sector privado y teniendo que soportar más la carga del PIB.

A pesar de que los impuestos son terriblemente impopulares, y sobre todo cuando éstos 
tienden a aumentar, pueden ser útiles para aminorar los efectos de los ciclos económicos, espe-

inglés “Real Business Cycles ”), en ese documento se hacen dos preguntas interesantes: 

-
cos? 

Desde el punto de vista de ese documento, sí es posible aminorar los efectos de los ciclos eco-
nómicos suponiendo que el gobierno desea eliminar las recesiones, tomando como referencia el 
ingreso promedio y considerando todos los ingresos que sean inferiores.

Se supone una economía en donde existen tres agentes: hogares, empresas y gobierno. Las 

y servicios. Los hogares por su parte utilizan el ingreso por proveer los insumos anteriores, para 
consumir o para invertir en los bienes que producen las empresas, y por último está el gobierno que 

El gobierno como cualquier otro agente, debe satisfacer una restricción presupuestal. Como 
el análisis del modelo se centra en el impacto de los impuestos distorsionadores, se supondrá que 
la recaudación del gobierno se repartirá al resto de los agentes igual que los impuestos, es decir, 

En primer lugar, debe notarse que para reducir el impacto de una recesión, el gobierno 

ni creando nuevo impuestos.

-
ciones de la economía norteamericana de la posguerra en donde el tipo impositivo era del 35% de 
los ingresos brutos de los agentes económicos y con un subsidio a la inversión del 7%, la tasa de 

Uno de los resultados de la calibración del modelo consiste en que la presencia de los im-
-

bilizarlos, es decir, que, ante la ausencia de impuestos y subsidios, la variabilidad de los agregados 
macroeconómicos cae dramáticamente.

En el estudio, se muestra que, si a la economía se le reduce el tipo impositivo a 25%, la 

es exactamente igual al salario), aumentó 7%, y el stock de capital promedio se incrementó en un 
30%.



y la productividad en 1% y 3% respectivamente, sin embargo, esta política aumenta la volatilidad 

estabiliza las variables. Lo anterior ocurre, ya que en el modelo que se usó como referencia, el ca-

macroeconómicos de la misma manera, como un recorte en el capital y los impuestos a los ingre-

Por último, los autores midieron las ganancias o pérdidas en bienestar de los consumidores 
comparando la cantidad de consumo que se aumentó o se quitó a cada agente, en cada estado, 

Los resultados del recorte en el impuesto a los ingresos por capital en 10%, consiguieron 
2. De 

contrarresta los efectos depresivos de la acumulación del capital que tienen los impuestos sobre el 

del capital y en la producción. Estos efectos son especialmente molestos durante una recesión, por 

política de estabilización de los ciclos económicos, especialmente durante las recesiones, aplican-
do políticas contra cíclicas.

La función de todo gobierno debe ser la de proveer bienes públicos a la población. Este tipo 
de bienes tiene ciertas características que los hace especiales, la primera particularidad es que 
una vez que son producidos pueden ser consumidos por un consumidor adicional sin costo, por 

públicos, que es la no-exclusión en el consumo.

Para la provisión de bienes públicos, el gobierno debe hacerse de recursos, y para ello exis-
ten los impuestos.

-
ciar la provisión de bienes públicos, de lo contrario, el gobierno estaría introduciendo distorsiones a 

Estado, y ahí se aprecia con cierta claridad que el gobierno mexicano en realidad grava a consu-
midores y productores en varias ocasiones y a distintos mercados, por lo que podría demostrarse 
que en el caso de México, el gobierno efectivamente introduce distorsiones en los mercados en 
donde pone impuestos.

Por otra parte, el PEF es la herramienta con la cual el Gobierno Federal asigna los recursos 
que obtiene de la LIF.

El gobierno, como cualquier otro actor económico enfrenta una restricción presupuestal, es 
decir que no tiene la capacidad de obtener recursos de manera ilimitada, y además a pesar de ser 



cual se rige en los mercados internacionales y cuyo valor es de enorme relevancia en los ingresos 
presupuestarios del Estado Mexicano.

Otra de las variables de enorme importancia es el tipo de cambio peso-dólar, y lo es ya que 
la deuda externa que contrata el país en su mayoría está en dólares de los Estados Unidos, por 

gasto no programable del gobierno.

es una de las “palancas” de mayor peso y que nos hace crecer económicamente. En este sentido, 
el comportamiento de otras economías, pero especialmente el desempeño económico de Estados 
Unidos está ligado estrechamente con el nuestro, sobre todo el movimiento del sector industrial de 
aquél país, pues México se encuentra integrado verticalmente a dicho sector al ser un proveedor 
e materias primas y productos terminados que en nuestro país se conocen como importaciones 
temporales, y consisten en importar insumos para la elaboración de diversos productos que poste-
riormente se exportan a Estados Unidos.

Finalmente, México compite con el resto de los gobiernos en cuanto a la emisión de deuda 
nacional, y esto ocurre mediante el precio de la misma que no es otra cosa sino la tasa de interés 

-
mento en las tasas de los Bonos del Tesoro de la Reserva Federal de nuestro vecino del norte, po-
nen presión sobre la compraventa de los CETES en México. Esto se debe a que Estados Unidos, 
al ser la principal economía del mundo es considerada también como la economía más segura 

soberana en México vemos salida de capitales, presiones sobre el tipo de cambio y reducción en 
la colocación de deuda.

Las políticas públicas para atender cada una de las crisis. En un apartado posterior se pre-
sentarán con mayor profundidad las decisiones del gobierno en cada momento, sin embargo, se 

-
blica es muy diferente en un caso y en el otro. Mientras que en el sexenio de Calderón se tomaban 
decisiones con base en datos y de acuerdo con la lógica económica, López Obrador decide unilate-
ralmente al interior del gabinete y con base en ocurrencias e ideología, sin datos y con funcionarios 
público que solo siguen sus órdenes para quedar bien con el presidente.

Debido a lo anterior, se prevé que el mercado laboral esté llegando a una tasa de crecimien-

trayendo como consecuencia un menor nivel de crecimiento económico, y posiblemente menores 
salarios.

La estrategia de fortalecimiento de la economía mexicana en el periodo 2008-2009 se reali-

Estimular la demanda agregada a través de una mayor inversión pública;

-
ceso a éste por las empresas mexicanas;

Fortalecer la competitividad y la generación de empleos;

Estimular las fuentes internas de crecimiento; y,

Apoyar a la economía familiar.



El paquete de proyectos de infraestructura resulta limitado por su impacto y cobertura en el 
país, ya que sólo equivale a 2% del PIB, cuando la caída del PIB en 2020 fue de 8.22% en términos 
reales.

Asignación regional inequitativa de las obras, ya que dos terceras partes de los recursos 

menos del 20% cada uno, es decir, una diferencia de más de tres veces que los del centro.

A nivel de entidades federativas, este reparto resulta todavía más desigual, en virtud de que 
las obras de infraestructura anunciadas se desarrollarán en sólo 21 de las 32 entidades federati-

Concentración de la inversión en dos sectores económicos: Comunicaciones y transportes, 
que se queda con el 66% de la bolsa anunciada, siguiéndole el sector de transporte, almacena-
miento y transformación industrial de hidrocarburos con el 33%.

Alta prioridad a proyectos inviables de este gobierno, como el Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles, ya que se destinarán más de 35 mil millones de pesos en obras de comunicaciones y 
transportes en apoyo al citado aeropuerto. Estas obras de apoyo se llevarán más del 10 por ciento 
de los recursos anunciados.

Los proyectos anunciados se alinean con la política de la actual administración de rescatar a 
PEMEX, ya que se plantean proyectos de energías no renovables y contrarios al cuidado del medio 

Tula es el de mayor monto del paquete.

Es importante señalar que este programa de inversiones en infraestructura no es totalmente 
nuevo, ya que hay al menos 7 obras de infraestructura que ya se habían anunciado en noviembre 
de 2019, cuando se dio a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura.

2009 tuvo un impacto en el PIB nacional de -0.8% y -1.8% en los años 2008 y 2009 respectiva-
mente. Las medidas adoptadas por la administración del presidente Calderón consistieron en una 
inyección de recursos del 3.15% en relación al PIB, lo que supuso un estímulo del 1.8% sobre 
la demanda agregada. Como resultado de dichas medidas, se logró una recuperación del nivel 
pre-crisis en un tiempo de entre 9 y 10 trimestres, equivalente a aproximadamente 2 años y medio.

El efecto sobre el PIB derivado de la pandemia para el año 2020 fue del -8.2%, mientras que 
las medidas anunciadas para contrarrestar el efecto económico de la pandemia por Covid-19 se 
estiman en apenas 2% del PIB. Lo anterior ha generado una expectativa de recuperación hasta el 
año 2026, es decir un horizonte de 5 años.

Después de analizar el comportamiento de la economía mexicana así como las decisiones 
de política pública por parte del gobierno de López Obrador, podemos asegurar que México recupe-

total a niveles pre-crisis de 2008. Es decir que el poder destructivo del Covid-19 sobre la economía 
retraso la producción 13 años.

Por sectores de la actividad económica, el más golpeado por el Covid-19 fue el secundario 
-

mente el sector menos golpeado fue el primario con una caída del 0.5%.

No obstante, lo anterior, las industrias más vulnerables ante el cierre de la economía fueron 



preparación de alimentos y bebidas, misma que tuvo una contracción del 72.4%, y fue en donde se 
registró un mayor número de empleos perdidos.

Por el lado del empleo, se concluye que en términos globales, la crisis a causa del Covid-19 

embargo, haciendo un análisis con mayor profundidad se pudo notar que la pérdida de empleo en 
el peor momento fue ligeramente superior durante la crisis sanitaria, y la recuperación ha sido más 
lenta, tanto que en México todavía se ha alcanzado el periodo pre-crisis.
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la elección presidencial en 2018, misma que fue acentuada con la crisis sanitaria. Dentro de los 

desde la elección en 2018, rompiendo una zona muy importante en torno a los 30 mil millones de 
dólares anuales, por lo que es probable que la IED se contraiga hacia niveles mínimos registrados 
en el periodo 2000-2012.

También se concluye que la expansión monetaria registrada en Estados Unidos y México 
contribuyeron a superar el punto más crítico de la pandemia, sin embargo, las decisiones de políti-
ca pública en México y Estados Unidos fueron determinantes para que nuestro país vecino alcan-
zara y superara los niveles pre-crisis de manera más rápida que en México, en donde no se percibe 

real en salarios y producción durante todos estos años.



Finalmente, el documento presenta una comparación entre las políticas adoptadas por las 

para la mitigación del impacto de la misma, en cambio en la actual administración se tomaron 

MiPyMEs y al sector productivo nacional que más lo necesitaba.

Por todo lo anterior, se concluye que la actual administración provocará un daño a la eco-
nomía familiar y nacional que deberá afrontar la siguiente administración federal en el año 2024, la 

el mundo, pero con un estancamiento económico.



El Desarrollo Económico en México

Gonzalo Hernández Licona1

señalar: la riqueza de sus recursos naturales, la diversidad de su geografía, la bondad de su clima, 
la cultura y su historia e incluso la afabilidad de su gente y su variada comida. Para muchos, la 
mezcla de todo esto constituye una cultura que sobresale con respecto a muchos otros países. El 

Con un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados, México es uno de los quince 
países más grandes del mundo. Sus recursos minerales son ricos y variados y las reservas de pe-
tróleo y de gas natural son abundantes. México destaca por la extensión de sus litorales —11 122 
kilómetros únicamente en la parte continental— y ocupa el cuarto lugar en diversidad vegetal con 
25 000 especies registradas.

Para muchos un orgullo del país es su pasado. La historia nacional, que puede ser relatada 
 

tenían un avance socio económico mayor que gran parte de los territorios fuera de Europa.

La mezcla de razas e ideas transformó el país y consolidó, muy probablemente, una civiliza-
-

 y que, en la tercera década del siglo  al inaugurarse periodos de relativo 
orden y paz social, se podía considerar una sociedad consolidada.

Los avances en materia social y económica que siguieron al desorden revolucionario del 
siglo XX, así como un creciente nacionalismo que inundó el espíritu de los ciudadanos contagiados 

México.

orgullo y analizar con frialdad el estado del país en estos años. La realidad cotidiana del México del 
siglo es distinta a esta idealización. Las riquezas naturales, la historia y los avances del siglo 

2016, 43.6% de los habitantes vivían en la pobreza, el 10% de las familias más ricas recibían un 
ingreso promedio 26.8 veces mayor que el de las familias más pobres2 y el nivel de vida promedio, 
medido con el producto interno bruto (PIB) per cápita era similar al de países como Irán, Bulgaria, 
Bielorrusia, Gabón y Barbados.  México podría dar mucho más, con todo respeto para esas nacio-
nes.

formalmente este tema. Por esta razón, para poder evaluar el desarrollo económico de México 
haremos mediciones de distintas
analizaremos la evolución del nivel de vida promedio de la población, subrayando la generación de 

 bienestar de la 
población en su totalidad; por ello el tercer tema será la situación de la distribución del ingreso para 
analizar posibles disparidades del bienestar en el país. Por último, evaluaremos la situación de la 
pobreza en México, como una de las variables que resume el desarrollo económico y que es el 
resultado de la evolución de las variables anteriores: crecimiento y desigualdad.



La medición del desarrollo económico

Quizá la variable más importante para medir el desarrollo económico sea la generación de 
ingreso de sus habitantes. Si bien el desarrollo económico e incluso el nivel de vida deberían ser 
conceptos mucho más amplios que el ingreso económico, conocer este último nos puede dar una 

el PIB -
cialmente desde el punto de vista económico. El PIB per cápita es una buena aproximación de los 
recursos económicos que generan y que obtienen los habitantes de un país en promedio.
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Entre 1950 y 1981 se habló del milagro mexicano, pues el nivel de vida promedio aumentó 
notablemente (lo cual sin duda alimentaba el nacionalismo popular). Aun así, Japón y Corea cre-
cían más. Desde 1980 la evolución del nivel de vida es bastante pobre. El nivel de vida de México 
ha quedado casi inmóvil en más de 20 años y México, por tanto, está rezagado respecto de mu-
chos países.

Indicé de desarrollo humano

Una variable con la que se quiere incorporar en lo general diversos aspectos del desarrollo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, siguiendo las recomendaciones y 
-

des promedio de los países. El IDH incluye, además del PIB per cápita, el promedio de educación 
básica y la esperanza de vida promedio de los países, con lo cual se conoce qué tantas oportuni-
dades tienen los países en tres dimensiones del desarrollo.



Esto quiere decir que, si bien México tuvo avances importantes en los servicios y está más 
cerca de países desarrollados en esperanza de vida y educación, existen otros países que progre-
saron más en los últimos años. Además, el país sigue atrasado en la generación de ingresos. Esta 

tiene un nivel de vida mayor que muchos países del mundo, sus rezagos lo colocan a media tabla 
en el concierto internacional, una posición francamente mediocre.

Crecimiento económico

¿De qué depende el nivel de vida de un país? Primordialmente, del crecimiento económico 
promedio que haya tenido en las décadas anteriores. La diferencia en el nivel de ingreso que ve-
mos entre México y otros países es producto de las diferencias en el nivel de crecimiento económi-
co durante un tiempo largo.  Para explicar el hecho de que el nivel de vida de México haya quedado 

sino en el crecimiento económico de largo plazo: mientras que en 67 años el crecimiento anual pro-
medio del PIB   percápita en México fue de 2.1%, este fue de 5.4% y 2.3% en Corea del Sur y Chile. 

Para tener muchos más ingresos de los que tenemos hoy no necesitábamos crecer a la im-
presionante tasa de los países asiáticos. Con solo haber aumentado nuestro crecimiento promedio 

ingreso familiar promedio 60% más alto. Con un punto adicional de crecimiento promedio cons-
tante, las familias mexicanas seríamos hoy 60% más ricas. Evidentemente, en México no hicimos 
lo que teníamos que hacer y nuestro crecimiento económico y nuestro nivel de vida son bastante 

décadas para acelerar el crecimiento económico.

Mientras que entre 1950 y 1981 el crecimiento promedio (per cápita) fue de 3.4%, después 
ha sido de apenas 0.6%. Si bien se observó un crecimiento importante en momentos entre 1988 y 

de personas al mercado laboral. Se estima que de 1997 a 2017, el promedio de empleos formales 
generados por año fue de sólo 444 mil, aunque en ese último año, 2017, se crearon 801 831 pues-

acuerdo con Julio Santaella, el menor crecimiento económico se debió al abandono de una política 
macroeconómica prudente a partir de 1972. La evolución del gasto gubernamental y la tasa de 

políticas expansivas pudiera estar detrás de la caída secular del crecimiento económico”. Quizás 

productividad. Es el grado en que el país, con los mismos recursos, puede aumentar el valor agre-

para el desarrollo económico. Lo mismo argumenta Santiago Levy: “las instituciones y políticas 

se traduce en una mala asignación de recursos, que inhibe la productividad”.

el motor que alienta el crecimiento económico. Fomentar el crecimiento de la productividad con 
-

No está de más subrayar que un crecimiento sostenido de la productividad elevará el nivel de vida 
(medido en PIB per cápita) en el mediano plazo. Si se hace un balance de la evolución de algunas 



de las variables que pueden fomentar la productividad, se observa que hay un largo trecho que re-
correr en nuestro país. Nos estamos rezagando en relación con otros países y, en el mundo globa-
lizado en el que ahora estamos inmersos, el menor avance de la productividad y la competitividad 

de vida y creación de empleos formales.

En educación, a pesar de los avances registrados en cobertura en todos los niveles, espe-
cialmente primaria, hay aún rezagos importantes en comparación con otros países. Mientras que 
en Corea del Sur la escolaridad promedio es de 12.1 años, en México es de 8.6. En el año 2016, 
las tasas de asistencia escolar de niños entre 6 y 11 años, niños entre 12 y 14 años, niños entre 15 

calidad educativa seguimos en los últimos lugares.

-
formales afectan también la productividad y el crecimiento. El exceso de regulaciones afecta el 
crecimiento económico pues no se brinda certidumbre a la inversión.

grado de libertad económica y México obtuvo 6.95 (en una escala del 0 al 10). Corea del Sur reci-

como Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos, que ocupan los lugares 1, 2, 9 y 

crecimiento y menos empleos formales.

Finalmente, otro factor que sin duda afecta la productividad y las expectativas de inversión 
es la falta de un verdadero Estado de derecho.

La gran impunidad que prevalece en México, percibida en distintos ámbitos, es indicador de 
un Estado de derecho muy poco sólido y que, además de inhibir la inversión productiva, invita a 
actividades y ocupaciones que puedan estar al margen de la ley y que no contribuyen, en el largo 
plazo, al mayor crecimiento del país. No pagar impuestos, robarse la electricidad, utilizar la vía 
pública para vender artículos, vender mercancía robada, vender mercancía pirata, corromper a au-
toridades o dedicarse a actividades delictivas (robos, secuestros, extorsión) pueden ser atractivas 

ilegal e inhibe la inversión productiva y el crecimiento de largo plazo.

Después de este balance de lo que afecta la productividad y la competitividad de México, 
no es de extrañar que la inversión, que es una de las fuentes más importantes de crecimiento, no 

capital físico, en capital humano y en tecnología, los motores del crecimiento económico, crezcan 
en nuestro país.

Distribución del ingreso

Los promedios son muy útiles para conocer de manera sucinta la realidad de una variable. 

pues el PIB   percápita del primero en 2016 fue de 17 947.8 dólares y del segundo es de 11 411.7 

Mongolia.

Pero un aspecto también fundamental del desarrollo es saber si hay discrepancias grandes 
en el nivel de vida de las personas. Pensemos en dos países habitados por dos individuos cada 



uno. En el país A, los dos individuos ganan 100 pesos y, por tanto, el ingreso promedio (el nivel de 
vida promedio) es de 100 pesos. En el país B, una persona gana 0 pesos y la otra gana 200, y ahí 
también el nivel de vida promedio es 100. El pastel total en los dos países es del mismo tamaño y 

desarrollo económico será diferente en uno y otro.

¿Por qué el aspecto distributivo tiene importancia en el desarrollo? En primer lugar, desde 

-
tar generalizado.

Asimismo, la desigualdad en la asignación y generación de recursos inhibe la competencia 

de competir realmente en el ámbito económico, tanto en el consumo como en la producción. Por 
último, hay evidencia contundente de que el crecimiento económico reduce en mayor medida la 
pobreza cuanto menor sea la desigualdad inicial del país.

Desigualdad en México

México es uno de los países más desiguales del mundo. 
entre 0 (mínima desigualdad) y 1 (máxima desigualdad) y se utiliza para hacer comparaciones 
internacionales. Como se ve, México tiene peor distribución del ingreso que Suecia o Estados 
Unidos, pero también es más desigual que Ucrania, Nigeria, Tailandia, Nepal o Bangladesh. En 
general, los países latinoamericanos y los africanos tienen las peores distribuciones del ingreso en 
el mundo, y México destaca entre ellos.

La cantidad y calidad de la educación, un activo importantísimo para generar ingresos, está 
mal distribuida. Otros activos, como el acceso a capital físico, tierra, etc., tienen el mismo problema. 
Ahora veamos el aprovechamiento del capital humano.

Para medir la utilización del activo capital humano utilizaremos la tasa de participación labo-

Para el caso de los hombres, la tasa de participación es más o menos constante por decil de 
 la participación de los hombres en el 

mercado laboral es relativamente alta y no hay diferencias grandes entre deciles. Esto no sucede 

lo hacen en un 41.6%. El efecto sobre el ingreso total y sobre la desigualdad, si se compara el in-

un ingreso de 8077.5.

-
ción y el comportamiento tradicional de los hogares de menos recursos, las familias pobres tienen 

-
mismo, con menores niveles de ingreso, es menos factible poder pagar guarderías o servicios del 

Por último, analicemos el precio al que se intercambia el activo educativo, es decir, el salario 
por niveles de educación. En 2016, una persona con estudios universitarios o más recibía en pro-
medio 13 595.70 pesos al mes, mientras que quien tenía primaria completa ganaba en promedio 



4068.40 (el promedio de una persona sin escolaridad fue de 1858.2 pesos mensuales). Si bien 
-

sos. La razón entre el ingreso de personas con universidad y con primaria fue de 3.3.

Hay muchas explicaciones para este fenómeno. En primer lugar, la distribución de la pobla-

-
ción negativa entre PIB 

educación, menos inserción en mercados grandes, menos posibilidad de aplicar técnicas de culti-

Otra explicación es que la infraestructura del país está sesgada hacia el centro y norte del 
país, especialmente la infraestructura de comunicaciones y transportes. De acuerdo con Dávila, 
Kessel y Levy, estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca e incluso partes de Hidalgo y Veracruz, 

sus costos lo cual implica empleo en la región y eventualmente un incremento de la productividad 

y enviar los productos terminados a grandes centros de consumo (como la Ciudad de México o 
Estados Unidos) implicaría altos costos de transporte. Actualmente puede verse que las grandes 
carreteras que soportan cargas pesadas no llegan a puntos estratégicos de altas concentraciones 
de pobreza, como sucede en varios estados del sur-sureste.

El Banco Mundial llevó a cabo un estudio sobre la desigualdad en América Latina y le dio 
un enfoque novedoso (al menos para los economistas) al incluir un capítulo especial sobre la im-
portancia de la forma de colonización sobre la distribución del ingreso actual. En el capítulo sobre 

se señala que la abundancia de tierras y recursos naturales favorecieron en América Latina el uso 
intensivo de mano de obra esclava o nativa. Dado el mayor poderío bélico y social de los españoles 
y portugueses, se formaron élites que dominaron y se adueñaron de la producción, al tiempo que 

la evolución de las instituciones representó mayores privilegios para las élites, que han subsistido 
hasta estos días.

Si bien la desigualdad entre los países de un mismo continente varía, los países de Asia, 
América Latina y África presentan niveles de desigualdad mayores que Europa. El común denomi-
nador es que muchos de los países de estas regiones estuvieron sometidos a colonización varios 
siglos. Los efectos de la colonización y sus instituciones tienen repercusiones importantes en la 
desigualdad que hoy vemos.

gana mucho y que muchas familias generan pocos recursos. una distribución del ingreso con estas 
características tiene forma de embudo: son muy pocos los que pueden pasar por la parte más del-
gada. En México y en general en América Latina este fenómeno es muy notable.

En 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo27

países latinoamericanos y los comparó con la distribución del ingreso de Estados unidos. Sin em-
bargo, se recalcularon estos índices para todos los países, incluyendo Estados Unidos, pero elimi-
nando al decil más alto. Los índices de los países latinoamericanos fueron ahora increíblemente 
parecidos a los de Estados Unidos. Lo anterior quiere decir que para México la distribución del 
ingreso al interior del décimo decil es tan mala o más como lo es para la distribución completa, y 



por tanto un elemento que ayuda a entender la mala distribución del país es la concentración de 
ingresos y oportunidades entre las familias más ricas.

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, para pertenecer al 10% de las familias más 
ricas, bastaba con ganar 24 834.5 mensuales en total (a pesos de agosto de 2016), incluyendo el 
ingreso laboral y no laboral de todos sus miembros. Esto quiere decir que en el décimo decil hay 
una muy mala distribución del ingreso. Las grandes oportunidades en este país son realmente para 
muy pocas familias. un dato más, de acuerdo con la misma fuente, para pertenecer al 5% de las 
familias más ricas del país, bastaba con ganar 34 630.8 mensuales totales.

Desigualdad y crecimiento económico

Hay un debate importante sobre la relación entre crecimiento y desigualdad y la causalidad 

-

con lo que se obtiene la famosa u invertida de Kuznets.

Sin embargo, Deninger y Squire concluyen que cuando se prueba esta hipótesis país por 
país, no tiene soporte empírico en 90% de los países investigados. Analizando los datos para 
México, no se pueden obtener conclusiones claras. Entre 1950 y 2010, hay periodos en los que 
aumenta el crecimiento y se reduce la desigualdad (1963-1984) y otros en los que hay mayor creci-
miento y empeora la desigualdad (1984-1994, 1996-2000). De igual forma, en los períodos en que 
hubo 
evidencias empíricas no son claras entre ambas variables, ni las implicaciones teóricas.

Regresemos a nuestra comparación de México con Mongolia. En promedio, México tiene un 
nivel de vida (PIB per cápita) mayor. Pero la desigualdad en México es más grande. Mientras que 
el índice de Gini de nuestro país en 2016 era de 0.43, en Mongolia era de 0.32. Lo anterior implica 
que el 10% más pobre recibía el 2.2% del ingreso total en México, pero el 3.3% en Mongolia. El 
3.3% de 12 252.3 dólares es más grande que el 2.2% de 17 769.7 dólares y por ello el ingreso (el 
nivel de vida) de los más pobres en Mongolia es mayor que el de los más pobres en México. El 
nivel de vida promedio en México es mayor, pero el nivel de vida de los más pobres es más alto en 
Mongolia ¿En 
sin duda, en Mongolia.

El único posible resultado, después de analizar las variables de desarrollo económico ante-
riores, es que la pobreza en México debe ser muy grande. Tenemos en primer lugar un pastel de 

está mal distribuido, lo cual implica que hay un grupo numeroso de personas que reciben ingresos 

si bien el concepto de pobreza es más o menos claro, la forma de medirla operativamente no lo 
es. En la práctica, la pobreza se ha medido de muchas formas y cada metodología tiene sus ven-

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es un organismo público 
descentralizado de la administración pública federal con autonomía técnica, garantizada por los 
seis investigadores académicos que forman parte de la entidad y fueron elegidos democráticamen-
te mediante convocatoria pública.

-
estar económico y de los derechos sociales, como lo señala la Ley General de Desarrollo Social 
(2004). México es el primer país del mundo en tener una medición de pobreza que utiliza varias 



esta forma de medir pobreza sigue incluyendo el ingreso, pero también incorpora otros factores.

La dimensión del bienestar económico incluye las necesidades asociadas a los bienes y ser-
vicios que puede adquirir la población mediante el ingreso. La dimensión de los derechos sociales 

Aquí se incluyen los siguientes indicadores de carencias de derechos: acceso a los servicios de sa-
lud, acceso a la seguridad social, acceso a los servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
de la vivienda, rezago educativo y acceso a la alimentación.

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

El número de personas y las carencias promedio en los indicadores de pobreza en México 
entre 2008 y 2016. En 2016, la población en situación de pobreza sumaba 53.4 millones de per-
sonas, es decir, era de 43.6%. Se observa que, respecto de 2014, la pobreza disminuyó en 1.9 

el número de personas con carencias.

-
mentó la cobertura básica de la educación, el acceso a los servicios de salud, la calidad y espacios 
de la vivienda, los servicios básicos en las viviendas, la seguridad social y el acceso a la alimenta-
ción.

-

con ingresos menores al valor de un umbral respecto del total de la población. A esto se le conoce 
-

tóricas para México usando dos umbrales distintos: el valor de una canasta alimentaria32 y el valor 
mínimo para cubrir necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y 
transporte público. Estos umbrales se conocen como “pobreza alimentaria” y “pobreza patrimonial”. 

desde 1950 hasta 2016.

entre 1950 y principios de la década de 1980. En segundo lugar, el nivel de pobreza ha permane-

reducción que se observa desde 1950 y posteriormente de 1996 a 2006, la pobreza continúa en 
niveles muy elevados. En 2016 el 50.6% de la población se encontraba en pobreza por ingresos.

Como el tamaño de la economía afecta el nivel de pobreza, 
pobreza en México con países que tienen un PIB per cápita similar. Se puede notar que, en esta 
selección, a excepción de Colombia y Brasil, la pobreza más alta se registra en México. Como es 
de esperarse, la distribución del ingreso tiene aquí un papel importante.

Pobreza, crecimiento económico y desigualdad

Se destaca que la pobreza disminuyó notablemente entre 1950 y 1984. El crecimiento per 
cápita promedio de este periodo fue de 3%, lo cual es relativamente alto, tomando en cuenta los 
decrecimientos en 1982 y 1983. Esto quiere decir que es muy probable que el crecimiento haya 
contribuido a disminuir la pobreza. La pobreza ha tenido un comportamiento contracíclico respecto 
del crecimiento económico. Periodos de más crecimiento económico coinciden con una reducción 
de la pobreza, especialmente la pobreza moderada. Autores como Dollar y Kraay, Foster y Székely, 



Kakwani, Bourguignon y Hadaad y Kanbur han analizado la relación entre crecimiento y pobreza. 
Si bien no hay un consenso sobre en cuánto se reduce la pobreza al aumentar el crecimiento, los 

la situación económica y en especial el crecimiento afectan a la pobreza se encuentra al analizar 

reducción en el PIB per cápita de 8.6%. Entre 1994 y 1996, casi 16 millones de personas cayeron 
en pobreza alimentaria por una reducción de casi 30% en el ingreso real promedio de la población. 
Por otro lado, fue más moderado el aumento registrado entre 2008 y 2010 de las personas en po-
breza alimentaria, derivado de la crisis y del aumento en el precio de los alimentos. Es posible que 
esto se deba a los apoyos otorgados a la población más vulnerable por los programas sociales, a 
pesar de que en promedio el PIB per cápita cayó 1.6% anual durante este periodo.

lapso, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita fue de 2.3%, que, si bien fue un 

pasó de aproximadamente 3.59% a 0.52%, el empleo total creció 46.7% y los salarios reales cre-
cieron 25.8%.  En estos años se creó y expandió el programa social Progresa-Oportunidades (hoy 
Prospera), el cual otorga apoyos monetarios y en especie a familias que viven en condiciones de 

 
hogares. Esto indica que es necesario complementar el crecimiento económico con medidas más 
concretas enfocadas a la población en pobreza extrema, así como con una importante estabilidad 

son indispensables para acelerar el combate a la pobreza extrema.

Otro factor que incide sobre la pobreza, como se ha dicho en más de una ocasión, es la 
desigualdad del país. Con la información que tenemos no podemos saber cuánto contribuyó el 

simulación en el cual se pueden analizar los efectos de ambas variables sobre la pobreza extrema. 
En el Cuadro 8 se señalan al menos dos cosas. Si mantuviéramos sin cambio la desigualdad, un 
crecimiento mayor hubiera implicado tener en 2015 un nivel de pobreza extrema menor. De esta 

un crecimiento promedio del 5% y se reduciría solo al 15.3 con un crecimiento del 2%. Asimismo, 

Por tanto, dos factores en los que México no ha tenido buenas cuentas en las últimas déca-
das, la desigualdad y el crecimiento, hacen que la pobreza sea muy alta y represente uno de los 

Retos

La historia reciente del desarrollo económico de México no corresponde al potencial del 
país, tanto en sus recursos humanos y materiales, como en su historia y cultura. Tenemos un nivel 
de vida mediocre, producto de un pobre crecimiento económico durante las últimas décadas. La 
desigualdad de oportunidades, que se traduce en desigualdad del ingreso, es un problema histó-
rico que no cede y que coloca a México como uno de los países más desiguales del mundo. Todo 

Si los problemas del país tienen años y muchas veces décadas, es claro que la solución no 
puede ser inmediata ni mágica. Si hoy lleváramos a cabo políticas adecuadas, rendirán frutos en 

país puede empeorar fácilmente en pocos años. En un mundo globalizado y en competencia, no 



avanzar implica retroceder.

La preparación del impostergable crecimiento

Es necesario avanzar en muchos frentes para abonar el crecimiento económico. El motor di-
recto del crecimiento es la inversión, tanto nacional pública y privada como internacional. La inver-
sión expande la capacidad productiva de los países al acrecentar sus posibilidades de producción. 
La inversión implica ahorrar hoy para obtener ganancias mayores en el futuro. Pero la inversión 

concretos de su inversión y no está dispuesto a arriesgar el capital si no existen las condiciones 

en el país.

-

que incremente la producción del país, si esa mano de obra está preparada, o un enorme pagaré 

llave maestra del crecimiento de largo plazo.

Más inversión en educación pública, especialmente en educación básica (preescolar, pri-

calidad en los tres ciclos.

Cambios institucionales, especialmente en el sindicato de maestros, el más grande y pode-

los salarios de maestros y líderes improductivos, sino que realmente avance la calidad de la edu-
cación. De nada servirá tener al 100% de la población con educación básica si no es de calidad ni 
puede competir con la mano de obra de otros países. Con la reforma educativa de 2014, o con una 

decir, se otorgan más recursos a los deciles de ingreso más altos, producto de la falta de oportu-
nidades después de la preparatoria y del creciente costo de oportunidad. La propuesta es que la 

completas, que cubran el costo de oportunidad para los estudiantes capaces y con menores nive-
les de ingreso.

Aprovechamiento de la educación técnica. Otros países han basado su progreso en la edu-
cación técnica que apoya directamente el proceso productivo. En México la educación técnica no 

-
ceso productivo.

Cambios en el federalismo educativo, para que los estados tengan el control de los recursos 

rendición de cuentas.

Fomento de la evaluación educativa, dando a conocer los resultados por escuela y por 
maestro.

Infraestructura

-
tructura de transportes y comunicaciones tiene un alcance limitado. La conexión por carretera con 
las zonas de mayor pobreza en los estados del sur sureste transformará económicamente a esas 
entidades y revertirá en unos años una desigualdad norte-sur que cada vez se acentúa más.



-
cia en el sector. Hay un líder del mercado y las prácticas monopólicas no son cosa del pasado. 

consumidor promedio y aumenta la calidad y la oferta para incentivar el crecimiento.

Competencia económica

telecomunicaciones, solo el gobierno puede invertir en energía, petróleo y gas, solo algunos pue-
den ir a escuelas privadas, solo unos cuantos desempeñan puestos en el gobierno, solo algunos 
pueden tener concesiones en ciertos mercados y, hasta hace poco, solo un partido político podía 
ocupar la presidencia de la república. Se propone:

-

-

energético del futuro.

Reformas estructurales

Durante casi setenta años, el país estuvo prácticamente cerrado a la competencia interna-
cional. Había un solo partido político dominante, y las instituciones necesarias para el desarrollo 

-
tividad del país, que se traduce en más inversión y empleos, es importante acelerar las siguientes 
reformas o cambios regulatorios:

cambios que el país requiere en todos los campos que se han señalado.

En la reforma educativa, poner el énfasis en la calidad, hacer efectivo el federalismo y rendir 
cuentas.

, el Estado de derecho 

realizan muchas actividades delictivas afecta a la inversión productiva y premia la ilegalidad. Son 
necesarios cambios substanciales en la forma de operar de todas las instituciones involucradas.

Algunas de las acciones anteriores implican brindar y ampliar las oportunidades de diversos 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2017, Mé-

que buena parte de la desigualdad se debe a estructuras históricas que vienen desde tiempo de 

discriminación.

Será necesario reforzar las actividades para luchar contra la discriminación de todo tipo. 
Habrá que brindar más recursos a la Comisión Nacional Contra la Discriminación (Conapred), para 
que sus actividades generen mayor conciencia, así como cambios institucionales que eliminen 
prácticas discriminatorias.

El combate de la pobreza



La pobreza se reduciría si pudiéramos resolver los problemas de crecimiento y distribución 
de las oportunidades. Pero ante la magnitud de la pobreza en México, es necesario aplicar políticas 
adicionales.

Dada la nueva situación, en que la competencia y la productividad son herramientas im-

acelerar el combate contra la pobreza ya no pueden ser de las características que han tenido hasta 
ahora. Los programas de corte asistencial, sin participación de los grupos involucrados y que no 
incrementen las capacidades de las familias deberán quedar en el pasado.

La reducción de la pobreza, e indirectamente de la desigualdad, se podrá acelerar si se or-
-

ten o promuevan la participación social de las familias y las comunidades. El programa Prospera, 
que se inició con el nombre de Progresa en 1997, cumple con algunas de estas características, a 
excepción de la participación comunitaria. Este programa ha sido evaluado rigurosamente y pre-
senta muy buenos resultados en cuanto a que ha contribuido a aumentar la matriculación escolar, y 
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Crecimiento económico

-
cientes que Prospera. Nos seguiremos engañando si pensamos que el combate a la pobreza solo 
se tiene que dar a través de programas. Si México no crece, si no se generan empleos, si el salario 
real no se incrementa, la pobreza simple y sencillamente no puede reducirse de manera sistemá-
tica.



Repensar a México

Los problemas que tenemos como país son muchos, pero quisiera detenerme en uno de 
carácter estructural en la economía mexicana, que afecta a la pobreza, el crecimiento económico, 
la seguridad social y la inclusión social, es decir, afecta los derechos sociales de los individuos, lo 
cual hace pensar que una posible solución es idear cambios coordinados en pocas áreas, en vez 
de numerosos cambios descoordinados en muchas áreas. La idea principal es de Santiago Levy.

A inicios del siglo XX la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social  se basó 
en los siguientes supuestos: la economía crecería de manera acelerada, se crearían puestos de 

 
es decir se tendría un acceso universal de la seguridad social. Los obreros lo tendrían mediante el 

 y los patrones por sus propias contribuciones personales.

Muy pronto se vio no solo que el 
 la 

en casi 35%. La creación de pocos empleos formales (que tienen seguridad social), que es el in-
grediente más importante para abatir la pobreza, es muy débil, implica que más de la mitad de la 
población no tiene seguridad social.

La forma de solucionar el problema de seguridad social no es hoy el adecuado ante una 

lentamente. Por qué no repensamos la forma de atacar estos problemas de manera simultánea y 

Transitar hacia un esquema que brinde seguridad social universal, con lo cual se desliga el 
acceso a este derecho de la situación laboral del individuo o la familia. El paquete básico de segu-

Reducir paulatinamente el costo laboral que implica el pago de IMSS e Infonavit al desvincu-
lar la seguridad social del empleo. Con esto se tendría una gran inversión y creación de empleos. 
Lo anterior genera más empleo, aumenta la productividad e incrementa salarios en el mediano 
plazo, que son los ingredientes más importantes para reducir la pobreza.

Financiar la seguridad social con impuestos generales, lo cual ampliaría la base de pago, 

también cumple con sus obligaciones mínimas: pago de impuestos.

No todo está perdido

México es un país que tiene un gran potencial. Su dotación de activos y riquezas lo colocan 
entre los primeros del mundo. Su historia y su cultura lo hacen un país aún más grande, y las agra-
dables vivencias cotidianas de cada uno lo convierten en casa y refugio. Denise Dresser ha sido 

recuperarla. Los murales de Diego Rivera. Las enchiladas suizas de Sanborns. Las mariposas 
en Michoacán... Los tacos al pastor con salsa y cilantro. El humor de Carlos Monsiváis. El mar en 
Punta Mita. Las canciones de Julieta Venegas. La poesía de Efraín Huerta. El Espacio Escultórico 
al amanecer. Cualquier zócalo cualquier domingo”.40 Tiene mucha razón. En mi lista del país que 
admiro cotidianamente yo incluiría a Coyoacán y su mercado, al bosque de Chapultepec, sus lagos 
y cafeterías, a la pluma de Juan Villoro y a la creatividad de Trino, a la valentía de Daniel Moreno, 
al Café de la Parroquia en Veracruz, a la comida oaxaqueña, al lechón a la leña de Tuxtepec, a 
Gandhi y sus libros y a la cocina de Patricia Quintana y Mónica Patiño.

-
nómico. Las grandes civilizaciones del pasado -Egipto, Siria, Turquía, Irak- con su historia, su po-



derío bélico, su ciencia y su gastronomía, no garantizaron el buen desempeño económico y social, 
y hoy en día son una pálida sombra de otros países con menos folclor.

para la mayoría. La vida cotidiana sería más rica aún para todos. Si no lo hacemos pronto, el fu-
turo de las próximas generaciones se verá más pesimista que el nuestro y solo nos quedarán los 
recuerdos del país que pudo ser, un poco de orgullo y un poco de nacionalismo que tienden a per-



El Estudio de los Ciclos Económicos en México

Néstor Emmanuel Aviña Montiel1

Existe amplia literatura referente al estudio y análisis de los ciclos económicos, tanto a nivel 
internacional como para el caso de México. En el caso de México se ha analizado su compor-
tamiento histórico, así como su relación con los principales agregados macroeconómicos, tanto 
reales como nominales. Se ha estudiado la relación de la economía mexicana como la economía 
estadounidense por medio de la sincronización de los ciclos económicos entre ambas economías 
y en algunos se ha enfatizado la importancia de desarrollar modelos de ciclos económicos don-

rescatan el enfoque los nuevos modelos keynesiano sobre el análisis de los ciclos económicos, 
complementando los análisis relacionados con los ciclos reales, donde se considera que son sólo 

A continuación, describiremos algunos de los artículos que sirvieron como base teórica y 

central de México y algunos de los principales investigadores de México sobre este tema.

Un artículo que engloba los requerimientos para realizar un buen modelo de ciclos econó-
micos es el realizado por Basu y Taylor, es este se contrastan las dos posturas dominantes en el 
estudio de los ciclos económicos, las nuevas teorías keynesianas, donde se argumenta que shocks 

-

-
nes cíclicas a choques de oferta, como lo son los avances tecnológicos. Para esto, los autores 
realizan un análisis de panel sobre 15 países, dividiendo los últimos 130 años de acuerdo a cuatro 
regímenes monetario.
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Primero exploran la evidencia de si los shocks monetarios no son neutrales en sus efectos 
sobre la economía, consideran si esto se debe a los precios nominales o si los salarios son lentos 

-
sando en los ciclos económicos en una economía cerrada, o si las fuentes de los ciclos económicos 

Concluyen argumentando que el dinero no es neutral, evidencia a favor de la postura de los nuevos 

modelo de economía abierta.

Un artículo que muestra el comportamiento histórico de los ciclos económicos de México, es 
el desarrollado por Calderón. El periodo que utiliza va de 1896 al 2009, dividiéndolo en un primer 
análisis, de acuerdo a las etapas de desarrollo económico de México y los regímenes monetarios 
internacionales, dando un total de siete subperiodos. Se encuentran 15 ciclos económicos comple-

la serie del PIB. En un segundo enfoque utiliza el análisis espectral para determinar el número de 
ciclos económicos existentes. Mediante esta metodología muestra que existen diferentes clases de 
ciclos económicos en la economía de México, 6 de una duración de 18 años, 8 con una duración 
de 14 años, 10 con una duración de 10 años, 13 con una duración de 8 años y 15 con una duración 
de casi ocho años. Este últimos coinciden con los correspondientes al primer enfoque.
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Concluye el análisis mostrando la presencia de 15 ciclos económicos, con una duración 
promedio de 7.7 años, cuya fase de ascenso promedio duró 3.87 años y la de descenso 3.79 años, 
con una profundidad de los descensos mayor a la de los ascensos. Argumenta que las fases de 
ascenso coinciden con la expansión promovida por la intervención económica del Estado Mexi-
cano. Mientras que las fases de descenso coinciden con la aplicación de reformas estructurales 
desreguladoras.

Por otro lado, Torres, muestra un análisis detallado del ciclo económico de México, en el que 



incluye variables monetarias en su análisis, incluyendo los billetes y monedas, M1 y M3, la veloci-
dad del dinero, el tipo de cambio, el INPC, la tasa de interés y el salario, todas tanto en términos 
nominales como reales. El estudio comprende de 1940 a 1997, dividiendo este periodo en dos 
subperiodos, el primero de 1940 a 1979 y el segundo de 1980:03 a 1997:04. Por la disponibilidad 
de los datos, el primer análisis lo realiza con una periodicidad anual, mientras que el segundo tri-
mestral. Realiza un análisis descriptivo sobre desempeño de largo plazo de la economía; compara 
las tasas de crecimiento anua del PIB de México y EEUU de 1900 a 1997; analiza las tasas de 
crecimiento de las agregados macroeconómicos y monetarios de 1940 a 1997.

El análisis del ciclo económicos realizado calculando la volatilidad de cada variable en térmi-
nos absolutos y su volatilidad relativa al PIB. El análisis de la co-variabilidad, que determina el tipo 
de relación que guardan las variables con el ciclo económico y la relación de tiempo con el mismo, 
lo realiza mediante el cálculo de la correlación cruzado con cuatro adelantos y retrasos de cada 
agregado con el componente cíclico del producto. Como un segundo análisis estudia la relación del 
ciclo económico de México y su relación con otros países tanto industrializados (EEUU, Inglaterra 
y Japón) como con países de Latinoamérica. El estudio se complementa con un análisis de Vecto-
res Autorregresivos (VAR) para estimar funciones de impulso respuesta que describan la reacción 

Como primer punto analiza la reacción del PIB de México, las exportaciones nacionales, las impor-
taciones, la inversión y el tipo de cambio real ante una perturbación positiva del PIB de EE.UU en 
cada subperiodo; en segundo lugar realiza el mismo análisis pero ahora midiendo la respuesta de 

sobre el PIB de los países latinoamericanos considerados.

El autor concluye su estudio mostrando que la inestabilidad en variables nominales experi-

económico, sino que esta se da a la vez que se observan cambios importantes en las características 
del ciclo económico. En el artículo sólo se describe la evidencia más no el aspecto de causalidad.

Torres y Vela estudian las implicaciones de la integración regional entre México y EEUU 

preliminarmente argumentan que la integración comercial entre EEUU y México ha contribuido a 
la sincronización de sus ciclos económicos. Muestran cómo se ha incrementado la proporción de 
las exportaciones respecto al PIB en el tiempo, lo que sugiere que el desempeño de la economía 
está fuertemente relacionada con el desempeño de aquellos sectores en los que la producción en 
las exportaciones está concentrada. Una gran proporción de las exportaciones mexicanas tienen 

-

del precio internacional del petróleo.

Como resultado establecen que la mayor parte del comercio entre las dos economías invo-
lucra maquinaria y equipo, sugiriendo que el comercio en manufacturas constituye el canal a través 

Los autores realizan un análisis similar al propuesto por Torres para analizar las características del 
ciclo económico, enfocándose en las co-variaciones de los componentes cíclicos de cada varia-
ble macroeconómica (por el lado de la demanda) y de los sectores económicos (por el lado de la 
oferta), con el componente cíclico del PIB, en el que se incluye la dirección del co-movimineto y la 
relación de tiempo de estas con el PIB. El análisis de sincronización entre los ciclos económicos lo 
realizan utilizando el análisis de co-movimientos y de causalidad para determinar el mecanismo ge-



simple y la prueba de causalidad de Granger.

El estudio concluye argumentando que los vínculos del comercio sirven como mecanismo 

sincronización de los ciclos económicos es evidente durante las recientes recesiones, en donde las 
dos economías exhiben descensos muy similares en la actividad económica. Principalmente en el 
sector manufacturero. Las exportaciones mexicanas y las importaciones se han sincronizado tam-
bién. Una implicación derivada de este hecho ha sido una reducción en la volatilidad de la balanza 
comercial de México.

Cuadra estudia los hechos estilizados del ciclo económico en México, sigue la metodología 
propuesta por Kydland y Prescott (1990), analizando la volatilidad y los co-movimientos entre el 

-
-

cott incorpora la técnica de Baxter-King para calcular el componente cíclico de las variables con el 
propósito de analizar qué tan robustos son los resultados cuando se emplean diferentes métodos 

En primer lugar, analiza los componentes del PIB, como lo son, el consumo, la inversión, el 
gasto de gobierno, las exportaciones y las importaciones, calcula la volatilidad de estas y su vo-
latilidad relativa con el PIB así como su correlación cruzada con el producto con cuatro rezagos y 
cuatro adelantos. Sigue el análisis con los factores de producción como el acervo del capital y la 
tasa de desempleo, complementa el análisis en está estudiando la correlación entre el PIB total y 

aspectos internacionales, sección en la que se incluye la sincronización entre el ciclo de México y 
EEUU; la relación del ciclo económico nacional y el Tipo de Cambio nominal y real, además de los 
términos de intercambio y el riesgo país.

Los resultados sugieren que los componentes de demanda del PIB, el consumo privado, el 
consumo público, la inversión y las importaciones son procíclicas, mientras que las exportaciones 
han mostrado un comportamiento contracíclico. En lo referente a los factores productivos, el acervo 

la correlación contemporánea entre la tasa de desempleo y el producto es negativa. Las horas 

general es contracíclica y antecede al ciclo del producto. Encuentra que el tipo de cambio nominal 
y el tipo de cambio real han estado negativamente correlacionados con la actividad económica, 
mientras que los términos de intercambio son procíclicos. Muestra que la volatilidad de la mayoría 

considerable estabilidad macroeconómica. Pone en evidencia el comportamiento irregular de las 
exportaciones, en el periodo de 1980 a 1998 estas son contracíclicas y claramente procíclicas en 
el periodo 1999-2005.

Ruprah, examina las propiedades del producto interno bruto per capita de México en el lar-

autorregresivo alrededor de la tendencia lineal determinista. Distingue dos métodos populares. El 

-
ries de tiempo de las diferencias.

Contraste las posturas de la nueva escuela clásica y la keynesiana. La última consideran a 



a los choques permanentes del lado de la oferta. Debate la existencia de raíz unitaria como una 
manifestación de choques de oferta exclusivamente, como lo estipulan los nuevos economistas 

oferta, por lo que sería improbable que las innovaciones del crecimiento sean comunes entre los 
sectores. Si se debe a choques de la demanda se puede esperar que parezcan innovaciones de 
crecimiento en diferentes sectores económicos.

Los resultados globales indican que existen raíces unitarias del PIB sectorial y una cointe-
gración entre los PIB sectoriales, además demuestra la existencia de raíz unitaria y un comporta-
miento aleatorio en el nivel sectorial del PIB, con un grado considerable de cointegración entre los 
sectores y el PIB agregado. Argumenta que los resultados parecerían compatibles con la nueva 
macroeconomía y en discrepancia con la teoría del ciclo económico real. Finalmente, el autor es-

padecida por México reduce el crecimiento económico del país a largo plazo.
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Otro importante estudio sobre la sincronización de los ciclos económicos de México y EEUU 

-
mas de la producción manufacturera con el ciclo económico estadounidense. Emplean la metodo-

de la tendencia, 

Entre los hallazgos más importantes destacan que el grado de integración y la magnitud de 
-

dos Unidos se han incrementado sustancialmente en el marco del TLCAN, sobre todo en el nivel 
agregado. Muestran que las divisiones VIII, y en menor medida las II, III, IV y V, muestran grados de 

son las que más comercio internacional realizan, sino que aprovechan las economías de escala y 
de alcance para desarrollar comercio intraindustrial. Los autores argumentan que la evidencia em-
pírica para México en este aspecto, sugiere que el volumen del comercio y la producción de comer-
cio intraindustrial (como resultado de esquemas compartidos de producción, donde la exportación 
de productos maquilados es fundamental, y no de la similitud de estructuras productivas) podrían 
ser mecanismos importantes en la explicación de los hallazgos sobre la sincronización con el ciclo 
estadounidense sólo en algunas ramas productivas de México.

      FOTO 10

Los resultados sugieren que la sincronización de los ciclos de México y EEUU no es un 
fenómeno general, existiendo grandes heterogeneidades escondidas en los promedios y en la 
agregación. También sugieren que el comercio exterior y, en particular, el comercio intraindustrial 
constituye uno de los mecanismos principales de transmisión de los choques de un país a otro.



Finalmente Herrera, propone una metodología alternativa para estudiar la sincronización 
económica entre México y EE.UU. Realiza una técnica econométrica desarrollada por Vahid y 
Engle  para evaluar la existencia de co-movimientos entre economías. Mide el nivel de reacción de 
la economía mexicana, tanto en el corto como en el largo plazo, sobre desequilibrios ocurridos en 
la economía de su principal socio comercial. Primero prueba la existencia de una tendencia común 
entre las dos variables con el test de cointegración de Johansen y calcula el vector de cofactores 
normalizados, enseguida prueba el test Vehid y Engle, calculando, como en el paso anterior, el 
vector de cofactores normalizados, para determinar la existencia de un ciclo común (reacción de 
corto plazo).

tendencia que el de EE.UU, otra interpretación del resultado estipula que el efecto de un shock no 
-

mía mexicana del 3.78 por ciento, concluyendo que la economía nacional sobre reacciona a los 
choques ocurridos en la economía norteamericana, mientras que la respuesta de equilibrio del 
PIB de México a un cambio permanente del uno por ciento en la tasa de crecimiento de EE.UU es 
menor al punto porcentual. Argumenta que utilizando la metodología propuesta por Vehid y Engle, 
los movimientos transitorios en la economía mexicana parecen ser más importantes que cuando 



El Modelo del Desarrollo sustentable como Alternativa para el Desarrollo Eco-
nómico y social de México (2000-2012)

Efrén Martín Badillo Méndez1

El fenómeno de la globalización económica

La globalización económica tiene como características principales la liberalización del co-

mercados globales, debido a las decisiones políticas de reducir las barreras nacionales a las tran-
sacciones económicas internacionales y al impacto de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la 

Las nuevas tecnologías, sobre todo las de comunicación, han incidido directamente sobre el 
proceso de la globalización, pues las barreras del tiempo y del espacio se han reducido drástica-
mente. El costo de la circulación de información, personas, bienes y capital a través del planeta ha 
caído en picada, y la comunicación global es cada vez más barata e instantánea. Con ello aumentó 
la viabilidad de las transacciones económicas en todo el mundo. Ahora los mercados pueden tener 
un alcance global y abarcar una variedad cada vez mayor de bienes y servicios.

El comercio mundial desde 1986 se ha expandido, sin embargo, ésta no tuvo lugar de ma-
-

lizados y en un grupo de 12 países en vías desarrollo2. En contraste, el resto de los Estados no 
experimentaron una expansión importante del comercio.

La IED se aceleró desde la década de los ochenta y el marco normativo en todo el mundo ha 
facilitado el crecimiento de ésta. La revolución de la Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), unida a la disminución de los costos del transporte, hizo técnica y económicamente po-
sible el crecimiento de una extensa producción de bienes y servicios con sede en muchos países.

Lo cual quiere decir, que para entonces los procesos de producción podían disociarse y 

diferencias en los costos en todo el mundo, la disponibilidad de factores y la idoneidad del clima 
de inversión. Los componentes y las piezas se pueden transportar fácilmente y ensamblar cuando 

revolución de las comunicaciones ha hecho posible la coordinación y el control de estos sistemas 
de producción dispersos territorialmente, pero controlados por las empresas transnacionales.

La economía se empezó a hacer cada vez más global, mientras que las instituciones so-
ciales y políticas continuaron siendo de alcance local, nacional o regional teniendo como base 
territorial al Estado-Nación. Ninguna de las instituciones globales existentes proporciona un control 
democrático adecuado de los mercados globales ni corrige las desigualdades básicas entre los 

políticos.

En la mayoría de las sociedades, existe una división cada vez mayor entre la economía 
global y la economía nacional característica por su localidad, situación que mantiene las diferen-

mercados internacionales y por tanto en el proceso de la globalización, salvo por el hecho de que 



-

desenvolverse en la informalidad por lo que se queda sin el derecho a la propiedad, a la seguridad 
social, a la vivienda y pero aún, no dispone de los medios y recursos necesarios para efectuar tran-
sacciones económicas productivas.

tanto al interior de los países como entre ellos. Existe, por tanto, una polarización creciente entre 
ricos y pobres.

Las normas e instituciones económicas prevalecen sobre las normas e instituciones so-

normas e instituciones del Estado-Nación. Se ha liberalizado el comercio de los bienes y servicios. 
Las mercancías y los capitales atraviesan las fronteras con mucha mayor libertad que la gente. 
En tiempos de crisis, los países desarrollados disponen de más opciones en materia de política 
macroeconómica que los países en desarrollo que deben atenerse a las exigencias en materia de 

pobres y débiles, ya se trate de países, empresas o comunidades.
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El cambio estructural, sin disposiciones sociales y económicas adecuadas para proceder al 

-

siendo una realidad para la mayoría de la población mundial.



Los desequilibrios entre la economía y el sistema de gobierno están socavando la rendición 
de cuentas democráticas. En la actualidad, las instituciones de gobernanza (nacionales o inter-
nacionales) no responden de manera adecuada a las nuevas demandas de la población y de los 
países en materia de representación.

-
nes insistentes sobre todas las instituciones políticas establecidas (Estados, Partidos Políticos, or-
ganizaciones internacionales), lo que origina nuevas tensiones entre la democracia representativa 
y la democracia participativa.

Las organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) o la Organización Mundial de Comercio (OMC), tienen una gran presión para desa-

-
siones global.

proceso de globalización carece de medios para mantener el equilibrio entre los mercados y la 
democracia. Para muchos países la presión de los mercados internacionales afecta a la política 
económica nacional y consecuentemente a la soberanía nacional. Los gobiernos pierden fuerza 
incluso en su ámbito de competencia local y el poder se desplaza hacia las empresas transnacio-

El sistema monetario mundial sufrió tres revoluciones: liberalización, internacionalización e 

Woods y adoptada por los países que previamente mantenían una economía cerrada, creó el mar-
co normativo idóneo para la expansión de la movilidad transnacional del capital, teniendo como 
base la revolución de las TIC.

los tipos de cambio y la supresión de controles en la asignación de crédito en el mercado interior, 

de fondos de inversión (en su mayor parte se hicieron en nombre de fondos de pensiones), créditos 

de divisas.

La globalización económica como tendencia predominante de la época actual ha hecho 
de la producción de bienes y servicios un proceso interdependiente, en el cual participan un gran 
número de países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Entre las consecuencias de este 
fenómeno transnacional, se ha observado la generación de una enorme riqueza y al mismo tiempo 
ha tendido a concentrarse en unos cuantos países, corporaciones y personas, si se parte de que el 
planeta está dividido en 194 países y que lo habitan más de 7000 millones de personas.

Antecedentes de la globalización en el pensamiento económico

El optimismo de la globalización ampliamente difundido por los medios de comunicación 
masiva, constantemente se ve opacado por el empobrecimiento de enormes segmentos de la po-
blación mundial, principalmente de Asia, África y América Latina.

Las distintas corrientes del pensamiento económico que han intentado explicar este fenó-

statu quo prevaleciente o criticarlo, sino que incluso han servido como prescripciones 
que los Estados deben seguir, ya sea para superar crisis económicas o, como es el caso de los 
países latinoamericanos como México, para erradicar la pobreza material y patrimonial de amplios 



sectores de poblaciones nacionales.

Así tenemos que, desde la crisis internacional de 1929, cuyo centro de gravedad radicó en 
Estados Unidos, las recomendaciones del pensamiento económico pusieron en entre dicho a la 
corriente clásica dominante en el sistema capitalista5, en el momento en el que además éste esta-

Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creada en 1917.

El capitalismo internacional había perdido territorio en el antiguo imperio ruso, pero conti-
nuaba siendo dominante en el resto del mundo a través del colonialismo en Asia y África encabeza-
do por países europeos como Gran Bretaña y Francia. En tanto que América Latina formaba parte 

-

primeras décadas del siglo XX pasaron a formar parte del control económico estadounidense.

Para los países centrales capitalistas el problema no era el desafío que como alternativa 
representaba el sistema socialista, el verdadero enemigo lo constituía la crisis económica desatada 
en 1929 y sus estragos. En efecto, esta crisis de alcance internacional, también conocida como 
la Gran Depresión, “probó la incapacidad del paradigma de la economía clásica para interpretar y 
recomendar soluciones a la primera gran crisis del capitalismo de libre mercado en el siglo XX”.6 
Ante esta situación era urgente para los países más desarrollados del momento, como Estados 

el desempleo masivo.

La alternativa paso a ser la propuesta de John M. Keynes quien, con su texto La teoría 
general de la ocupación, el interés y el dinero, vino a revolucionar al pensamiento económico, 
desplazando al modelo teórico del libre mercado, al asignarle al Estado un papel destacado en 
la economía. Luego de hacer un diagnóstico de la situación del capitalismo a raíz de la crisis de 
principios de la década de los treinta, Keynes determinó los principales problemas que para el mo-
mento en cuestión se enfrentaban, los cuales eran el desempleo y la concentración del ingreso en 

-
cado, antes bien, y dada la magnitud de la problemática era necesaria la participación deliberada 
del Estado en la economía”. De esta forma surge la economía mixta, principalmente en Estados 
Unidos, con la creación del Estado administrador de la demanda (para procurar el pleno empleo) 
y el Estado benefactor (para redistribuir el ingreso) en medio del libre mercado y la actuación de la 
empresa privada.

Aunque los países de América Latina padecieron en menor medida los efectos de la crisis, 
también van a seguir las pautas marcadas por Estados Unidos; sin embargo, los resultados se 
van a materializar con el estallido de la segunda guerra mundial, sobre todo al terminar en 1945 y 
su principal consecuencia: el advenimiento de la guerra fría. Ésta, como nueva tendencia interna-

Unidos contra la Unión Soviética.

La primera como heredera del capitalismo internacional, debido al desmoronamiento de los 
imperios europeos reforzado por los movimientos de independencia que empezaron a brotar en 

-
mente fortalecida a tal grado que se convirtió en un desafío no sólo para Estados Unidos sino para 
el capitalismo internacional, al anteponer como alternativa al sistema político y económico de tipo 
socialista.

Si a partir de 1917 el socialismo se atrincheró en Rusia y su imperio, a partir de 1945 la 



mundo, para lo cual empezó con los países de Europa del Este luego de liberarlos del control ale-

su independencia así como a los países latinoamericanos que, aunque llevaban más de un siglo de 
haberse independizado, padecía el control político y económico de Estados Unidos.

En esto radicaría la característica principal de la guerra fría, la lucha del capitalismo por con-
tener el avance del socialismo en todos los continentes, a la cabeza de la cual estaría Estados Uni-
dos y la Unión Soviética respectivamente, es decir, el enfrentamiento directo entre las dos potencia 
nunca se daría, antes bien éste fue indirecto llegando incluso a la guerra pero en otros territorios 
en los cuales surgieron dos bandos antagónicos que política o militarmente se diputaron el poder 
del Estado con el apoyo de alguna de estas potencias.

Norteamérica no sólo fue determinante en el triunfo de los aliados sobre el nazifascismo en 
-

tencia internacional desplazando de esa posición a los antiguos imperios europeos promotores del 

de dominio internacional mediante la imposición de su modelo socialista; Estados Unidos como 
heredero del imperialismo europeo se vio en la necesidad de construir su hegemonía con base en 
garantizar el funcionamiento del sistema capitalista.

El socialismo se convertiría así en un peligro, dado que la mayor parte del mundo había 
padecido los estragos del capitalismo y ahora la Unión Soviética presentaba una alternativa, tan-
to para los países que se independizarían como para los que ya lo estaban. De ahí que Estados 
Unidos, entre otras estrategias, promoviera la creación de organizaciones internacionales de tipo 
político y económico, a la cabeza de las cuales se colocó la Organización de las Naciones Unidas, 
siguiéndole en importancia el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y GATT 
(hoy Organización Mundial de Comercio).

Pero sobre todo promovió, en las ex colonias europeas y en las Naciones soberanas de 
América Latina, políticas económicas que fomentaran el crecimiento, que, aunque fuera necesaria 
la intervención del Estado, éste no cancelara al mercado y favoreciera las inversiones de capital 
estadounidense.

Es en este contexto que en Latinoamérica en general y en México en particular, se pone 
en marcha el modelo económico de la industrialización sustitutiva de importaciones que tuvo en la 

esquema agroexportador inspirado en el pensamiento económico clásico e impuesto por los países 
capitalistas centrales consistente en la “especialización internacional basado en el criterio de la 

-
cias durante la década de los treinta luego de la crisis de 1929.

Concretamente en México, en vísperas de la segunda guerra mundial estaban por concre-
tarse las reformas cardenistas que básicamente sentaron las bases del capitalismo en el país, 
abriéndose así la vía al  del desarrollo, como único camino 

-
pieza a “romper con los esquemas de economías dependientes primario exportadoras, en México 
y en los principales países latinoamericanos.

El desarrollo económico y social

Unidos el establecimiento de la Unión Soviética como potencia internacional promotora de un sis-

condicione económicas de estos Estados, sobre todo los latinoamericanos. De ahí que también 



en esta época surgieran las teorías del desarrollo en la academia y en los organismos económi-
cos internacionales, las cuales “aparecieron como una especialidad de la ciencia económica con 

social entre países.

Dichas teorías plantearon como campo de estudio las transformaciones de las estructuras 

que bloquean dichos cambios estructurales en las sociedades tradicionales”, a las que también se 
les empezó a denominar como países subdesarrollados, dependientes, periféricos y últimamente 
emergentes”. En esta área de la ciencia social, y por causa del contexto internacional que se es-
taba viviendo, se estaba proponiendo una serie de estudios sobre el desarrollo con la intención de 
trascender el simple análisis del crecimiento económico.

En efecto, dicho crecimiento era concebido como un continuo movimiento que evoluciona 
de la etapa ascendente de la economía hacia el estado estacionario o techo productivo y demográ-

Situación en el cual, el mercado y el libre comercio internacional actuarían como mecanismos 
principales de la dinámica económica, y no sería sino hasta la crisis de 1929 cuando, con las pro-
puestas de Keynes, se empieza a considerar al Estado como un factor estratégico para, primero 
en los países desarrollados, superar la crisis y, posteriormente en los subdesarrollados, como ente 
promotor del desarrollo económico.

Para el segundo lustro de la década de los cuarenta del siglo XX, Estados Unidos no sólo 
había superado la crisis económica, gracias a la puesta en funcionamiento del Estado benefactor y 

convertido en una gran potencia internacional heredera del imperialismo europeo capitalista y con 

los países ricos y los países pobres o subdesarrollados, y evitar que estos cayeran en la órbita de la 

surgieron, se puede considerar al desarrollo económico como la capacidad de los Estados para 
crear riqueza con la cual promover el bienestar económico y social de sus habitantes. El desarro-
llo económico es también el resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico 
facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido la 
continuación de procesos de acumulación de capital.

Estos saltos cualitativos no son posibles si se dan acumulaciones cuantitativas de una única 
variable, pues los cambios pueden ser incluso de carácter externo y no sólo depender de las con-
diciones internas de un país.

Las recomendaciones de políticas públicas generalmente apuntaban hacia la promoción del 
crecimiento económico continuo y sostenido a tal grado que los países en vías de desarrollo se 

sistema de producción y un sistema de distribución de los bienes y los servicios que la sociedad 
requiere.

El crecimiento económico promovido por el Estado se convirtió en el paso previo al desa-
rrollo, puesto que implica un incremento notable de los ingresos de la población, la consecuente 

los individuos pertenecientes a una determinad sociedad. Dentro de los mecanismos que sirven 
para medir dicho crecimiento, se encuentran los parámetros de la inversión en la producción, las 



tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al 
ahorro; variables que como herramientas se utilizan para medir este crecimiento.

Esta concepción del desarrollo creada para los países capitalistas periféricos, se encuentra 
-

equiparable al nivel obtenido por aquellos países que pueden satisfacer plenamente necesidades 
y elevar el nivel de vida de la población mediante la creación de empleos y aumento progresivo de 
los salarios.

De esta forma, durante un periodo de más de treinta años y en el marco general de la indus-
trialización sustitutiva de importaciones, los principales países de América Latina como Argentina, 
Brasil, Chile y México, aplicaron desde el Estado una serie de políticas públicas que tenían como 

-
ciones materiales de amplias capas de la población, el modelo entra en crisis en la década de los 

estalla la problemática de la deuda externa a tal grado que el país se declara en banca rota, ante lo 
cual se vio obligado a iniciar una serie de reformas que concluyeron con la cancelación del modelo 

en día, como la más abierta del mundo.

Los efectos negativos de la globalización

Los experimentos económicos aplicados durante y después de la segunda guerra mundial 

sólo es diferente, sino que además sigue enfrentando el problema de la pobreza. En la era de la 
globalización sólo unos cuantos países, de un total de 194, son considerados como desarrollados 
(principalmente Estados Unidos, Canadá, Estados de Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, entre otros). El resto se concibe como un mundo de pobreza y escasez.

Es evidente que el progreso ha sido lento y desigual y en este contexto se ha planteado la necesi-
dad de repensar y reformular las políticas económicas y sociales destinadas a reducir la pobreza, 

15, en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas.

La crisis mundial del empleo es uno de los riesgos más grandes para la seguridad en estos 
tiempos. De seguir este rumbo se corre el riesgo de tener un mundo más fragmentado, protec-

Es necesario tener en cuenta los compromisos de la comunidad internacional con la promo-
ción de la inclusión social y el empleo como condiciones esenciales para la reducción de la pobreza 

reorientación del crecimiento en favor de los pobres. Es necesario realizar cambios en institucio-
nes, leyes, reglamentos y prácticas que son parte del proceso que genera y perpetúa la pobreza

Los esfuerzos para promover el desarrollo ya no es posible encontrarlos en el pensamiento 



económico predominante, ahora es en el marco de las Naciones Unidas en donde es posible dis-
cutir no sólo los problemas de tipo económico, sino que también muchos otros como es el caso 

mayor medida a la humanidad entera. De ahí, que esta organización internacional se haya conver-

mundo, puesto que tiene la convicción de que la paz internacional duradera es sólo posible si se 

criterios básicos de seguridad que tradicionalmente buscaban proteger su soberanía, de amenazas 
externas, mediante criterios militares; puesto que los potenciales peligros son internos y están re-
lacionados con la pobreza y el deterioro del medio ambiente y sus repercusiones tienden a rebasar 
las fronteras nacionales.

el mundo en los últimos 50 años. Las Naciones Unidas se ha convertido en el centro mundial en 
-

nacional para apoyar a los países en sus esfuerzos de desarrollo y fomentar un clima económico 
mundial que ayude en esos esfuerzos.

más el interés común que tienen tanto los países ricos como los pobres en la solución de nume-
rosos problemas que sobrepasan las fronteras nacionales. Cuestiones como, las poblaciones de 

y ahora el ébola, se consideran problemas mundiales que exigen medidas coordinadas.

La pobreza y el desempleo persistentes en una región pueden repercutir rápidamente en 

se suscita en algún país se hace sentir casi inmediatamente en los mercados de los demás.

El desarrollo sustentable

La reanudación de las crisis económicas en Estados Unidos en la década de los setenta así 
como la crisis de la deuda de la década de los ochenta en América Latina, a la cabeza de la cual es-
tuvo México, provocó la cancelación del modelo del Estado de bienestar y del Estado promotor del 
desarrollo respectivamente. Al mismo tiempo y ya desde la década de los sesenta, los medios de 
comunicación hacían eco de los estragos que estaba provocando el deterioro del medio ambiente 
como consecuencia de la industrialización.

Tanto en la teoría como en la práctica la búsqueda del desarrollo económico, hasta la déca-
da de los setenta, no tomó en cuenta al medio ambiente. Éste quedó “reducido a la condición de 
materia prima de los procesos productivos... como recurso natural, como base material del proceso 
de desarrollo, sin que... esta sustantiva función derivara... en políticas de uso racional y de conser-
vación pensando a largo plazo”.

Pero es hasta la década de los noventa que la problemática ambiental se empieza a tomar 
con seriedad por la comunidad internacional a través de la convocatoria que al respecto harían las 
organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.

Para ello el contexto internacional era propicio dado que había terminado la guerra fría, con 
la desaparición del bloque socialista y la desintegración de la Unión Soviética. Al desvanecerse el 
desafío socialista, el capitalismo se fortalece y la globalización económica se consolida como la 
tendencia predominante. En el pensamiento económico, por su parte, nuevamente se reivindica a 
la concepción clásica en forma de “neoliberalismo” estableciendo como prescripciones básicas el 



repliegue económico del Estado y la apertura de las economías nacionales al comercio internacio-
nal.

Por otra parte, para la época la contaminación y los daños a los ecosistemas se consideraba 
ya un problema, ya que sus efectos negativos puesto que se encontraban en una dinámica inter-
dependiente, a lo que se venía a agregar el fracaso por superar la desigualdad económica en los 
países subdesarrollados así la brecha entre éstos y los Estados desarrollados se hacía cada vez 
mayor. Es en este contexto que surgen los conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo perdura-
ble y desarrollo sustentable19

en una primera instancia, en el Informe Brundtland de 1987, retomados posteriormente en la De-
claración de Río de 1992.

El desarrollo sustentable se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilida-
des de las del futuro para atender sus propias necesidades. El desarrollo sostenible o sustentable 

-
bitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales 
y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de la vida en el planeta, ni la calidad de vida de 
la especie humana”.

Como se puede observar ahora el desarrollo sustentable, además de reivindicar lo econó-
mico y lo social, retoma el aspecto ecológico. Este planteamiento sugiere que existe una estrecha 
relación de lo social con el bienestar y con el medio ambiente, en lo que a su vez se debe sustentar 

organización o Estado, materializado a su vez en cuatro dimensiones básicas: Conservación; De-
sarrollo (que no afecte los ecosistemas); Paz y respeto hacia los Derechos Humanos.

Se deben satisfacer las necesidades sociales, en lo que concierne a alimentación, vestimen-

de varias clases, incluidas las ecológicas y las humanitarias. Asimismo, el desarrollo y el bienestar 
social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente, y la capacidad del 
medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.

-
cial, de manera que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 

México como economía cerrada

México, hasta la década de los ochenta se mantuvo como una economía cerrada muy acor-
de con el ámbito internacional que favoreció que esto fuera así. El paradigma de la bipolaridad 
dio las condiciones necesarias para que las naciones soberanas, sin pretensiones territoriales ni 

predominante después de la Segunda Guerra Mundial.

Entre los vaivenes ideológicos característicos de la guerra fría el modelo de sustitución de 
importaciones, permite la primera etapa de industrialización en el país, que va de 1940 a 1955, con 
una política económica dirigida a la expansión y promoción de la industria en México.

Sin embargo, el paradigma bipolar empezó a tener anomalías en la década de los 60, al 
mismo tiempo que inicia el agotamiento de las fuerzas económicas que posteriormente desataron 

prebendas que las naciones recibían de cada una de las potencias enfrentadas, como era el caso 



de la cláusula de nación más favorecida, los subsidios económicos y la garantía de inmunidad.

Los modelos económicos adoptados en esta época también empezaron a mostrar sus con-
secuencias. El modelo de sustitución de importaciones en México, sólo privilegió a una parte de los 
productores del centro y norte del país, marginando al sector campesino sobre todo del sur, origi-

década de los 60 se presenta un estancamiento económico, para contenerlo se impulsa la industria 
-

esta forma, se logró estabilizar la economía, implicando con ello una política de contención salarial, 
lo cual deviene en el incremento del desempleo y el subempleo lo cual nuevamente le da impulso 
a la migración masiva del campo a la ciudad de México y hacia Estados Unidos.

Fue el preámbulo para la crisis de mediados de los años setenta, atemperada temporalmen-
te con los aumentos de los precios internacionales del petróleo ante lo cual México se vio favore-
cido por el descubrimiento de nuevos y productivos yacimiento petroleros en el sureste del país.

la parálisis de los ritmos de crecimiento en la mayoría de los países de la región [latinoamericana], 
por un alza desmesurada en los niveles de endeudamiento externo, por el recrudecimiento de los 

-
tarios establecidos en la década pasada como complementos de modelos económicos en simetría 

-
cuentra en pleno desarreglo, los acuerdos entre las grandes potencias industrializadas no parecen 

advenimiento de una crisis general del sistema de relaciones internacionales establecido a partir 
de la segunda guerra mundial”.

-
ducción en los salarios. Para entonces era evidente el “agotamiento del dinamismo económico a 
largo plazo en el que los sucesivos ciclos económicos, han desembocado en recesiones cada vez 

-
lar, para dar pasó a la globalización entendiéndose como la apertura de mercados, liberalización 
económica y un nuevo orden mundial donde predominan los regionalismos y la conformación de 
tratados de libre comercio.

México, después del estancamiento económico y su modelo de expansión industrial hacia 
dentro, se ve obligado a participar, aunque tarde, en la liberalización económica. Ello lo lleva a la 

para que este se pudiera concretar se fueron generando durante la década de los ochenta en un 
contexto de crisis económica que colocó a México en una posición de debilidad.

Cambios económicos sin cambios políticos

Los sexenios de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari fueron quienes prepararon el 
terreno de la apertura económica. Todavía es con el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, 
en donde la clase política mexicana se mantiene disciplinada y sin mayor oposición se concretan 

favorecerán la formación y entrada al poder de los políticos, que ya se habían formado en el ex-



conservadores.

Con la designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI para elección presi-
dencial de 1988, los grupos al interior del partido que había gobernado las últimas seis décadas se 

de una gran oposición. Pero una vez en el poder pone orden en lo interno y sienta las condiciones 

Es decir, en materia de política interna, a pesar de ser del grupo llamado de los tecnócratas 
y de no haber gozado de la simpatía de todos los del partido, Salinas de Gortari al ser impuesto en 
la presidencia disciplina tanto a los grupos internos del PRI como a los de oposición, alineó a los 
sindicatos y quitó todo tipo de obstáculos, resultado una aparente paz social. Todo lo cual favoreció 

particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Es decir, todo se hizo con un gran control político interno a la usanza de como se había go-
bernado en las últimas seis décadas. Concentrando el poder en una sola persona, el Presidente 

-
niendo la misma dinámica de gobernar, llevó acabo las grandes reformas económicas estructurales 
que propiciaron el cambio y cancelación del modelo de economía cerrada.

Los efectos de la apertura económica

El cisma político que había provocado la elección de Carlos Salinas de Gortari, al interior 
del PRI y la elección que éste hizo de su sucesor en 1994, terminan por fragmentar a ese partido y 
fortalecer a la oposición. Situación inédita en el México posrevolucionario; no obstante, la elección 
de ese año todavía da el triunfo al candidato del PRI, Ernesto Zedillo, quien como sustituto lleva a 
cabo una campaña en un marco de malestar social e inseguridad pública, a pesar de lo cual triunfa 

La toma de posesión del nuevo Presidente a principios de diciembre de 1994 fue recibida 
días después con el estallido de otra crisis económica como consecuencia de la devaluación del 
peso frente al dólar en casi 100%. El descontento se fue generalizado, la oposición se va fortale-
ciendo a lo largo del sexenio y empieza a capitalizar el deseo de cambio de amplias capas de la 

-
cia que en la elección del 2000 se dé un cambio democrático con la derrota del candidato del PRI.

cuando el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, gana la elección presidencial. Hecho 
que fue muy bien recibido tanto al interior como al exterior del país.

En lo interno se logró el tan anhelado cambio político que no se había presentado en el país 
desde los años treinta, es decir, el partido político en el poder había cambiado y el candidato no 

hecho, que para la mayoría de los mexicanos constituyó un verdadero acontecimiento, ya que se 
interpretó como la entrada de México a la democracia y ello le valió al gobierno entrante contar con 
un “bono democrático”.

Mientras tanto a nivel internacional, la globalización, que se empieza a gestar en la década 

de los años ochenta y durante las siguientes décadas muchos de los Estados fueron creando las 
condiciones para adaptarse en esa dinámica.



En el caso particular de México, la clase política que gobernó gran parte del siglo XX no tuvo 
la sensibilidad de comprender el contexto internacional y los problemas a resolver internamente 
eran muchos, mientras que los cambios en el exterior de aceleraban.

Al terminar la bipolaridad, los Estados, encabezados ahora sólo por Estados Unidos, em-
piezan a construir un nuevo orden mundial, en el cual una de las pautas sobresalientes serían las 
uniones comerciales entre países de una misma región, como el caso europeo con la Comunidad 
Económica Europea (hoy Unión Europea), en Asia la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ANSEA); así como el auge económico de los países Asiáticos encabezados por Japón, entre otras 
manifestaciones.

tres países de América del Norte también se unen a través de un acuerdo comercial, para que Es-
tados Unidos se resguardara con sus vecinos fronterizos y enfrentara la competencia internacional 
de otras regiones, a partir de 1994.

A veinte años de la puesta en funcionamiento del TLCAN, la región de América del Norte se 

lo que respecta al medio ambiente los resultados no han sido los esperados.

Pobreza y medio ambiente

A partir de la crisis de 1982, el gobierno mexicano puso en marcha una serie de reformas 
orientadas a reducir la intervención del Estado en la economía e integrar a México en la economía 
mundial. Las reformas incluyeron una reducción de las barreras al comercio y a la inversión ex-

los esquemas de subsidios, la reorientación de la política macroeconómica hacia el control de la 

El cambio en el sistema de incentivos, la introducción de la disciplina del mercado y la pru-
-

mas, que darían como consecuencia una mayor estabilidad macroeconómica y tasas de crecimien-
to altas y sostenidas, y que, gracias al crecimiento económico, la pobreza se reduciría de manera 
sistemática. También se esperaba que la apertura comercial disminuyera la brecha salarial entre la 

que duró casi una década, enfrentó una nueva y severa crisis macroeconómica en 1995 y la tasa 

y, en el peor, mediocre, ya que entre 1983 y 2007 el producto interno bruto (PIB) por habitante 
creció en 0.6% anual en promedio. Los logros en materia de pobreza y desigualdad también han 
sido decepcionantes. En 2006, la incidencia de la pobreza fue aproximadamente igual a la vigente 
en 1984 y la desigualdad en la distribución del ingreso fue mayor que en 1984. No obstante, si se 

mayor rapidez que en el pasado, a pesar de la modesta tasa de crecimiento del PIB.

El desarrollo sustentable en México

Uno de los principales retos que enfrenta México respecto al medio ambiente y desarrollo 
sustentable es incluir al primero como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo 
económico y social. Sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, 
los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculiza-
dos por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro 



ambiental y más pobreza.

El proceso económico y el equilibrio entre el medio ambiente y desarrollo sustentable re-
quieren de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Esta 
es una premisa fundamental para el Gobierno Federal dada a conocer en el Plan Nacional de De-

la integración intersectorial. La sustentabilidad ambiental es así un criterio rector en el fomento de 
las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y po-
líticas públicas, se incorporan consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso 

El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable es un tema actual y requiere una 
mayor atención. Por ello México ha suscrito diversos acuerdos internacionales que lo hacen par-
ticipe de una preocupación mundial. Por su nivel de desarrollo económico, la gran diversidad de 
sus recursos naturales, su situación geoestratégica y su acceso a distintos foros internacionales, lo 
han llevado a participar en la cooperación internacional que se hace necesaria para enfrentar los 
efectos negativos del deterioro del medio ambiente.

de la energía y el medio ambiente son indispensables para el desarrollo humano sustentable.

Asegurar la sustentabilidad ambiental y el acceso a los servicios energéticos es clave para 
-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece a las naciones y diversas comunidades herramientas 
prácticas para concretar los ODM, con acciones en el terreno que generen múltiples y variados 

-
tar la protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, mediante la construcción y desa-

sustentable de la biodiversidad, la gobernabilidad del agua, el fortalecimiento de los espacios de 
participación ciudadana para el desarrollo sustentable, la reducción de los gases de efecto inver-
nadero y la adaptación al cambio climático.

-

de la cultura democrática, la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la coopera-

Desarrollo humano; Gobernabilidad democrática; Medio ambiente y energía; Sector privado y de-
sarrollo y Equidad de género.

El PNUD desarrolla su misión con arreglo a las orientaciones globales que le han ido mar-
cando los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General, entre ellos México.

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la perspectiva bioló-
gica del humano, que se deben cuidar. El agua es imprescindible para la vida y además cualquier 
actividad humana requiere su empleo y su carencia pude limitar incluso su supervivencia. Los 
alimentos son igualmente importantes ya que presentan a la vez la fuente de materia y energía. 
La abundancia de oxígeno hace que no se le valore tanto como un recurso, aunque para los seres 
vivos es un elemento vital.

El 60% de los ecosistemas del mundo que soportan toda la vida en la tierra están ahora 
degradados o en camino de serlo. El uso indiscriminado de otra serie de recursos para obtener 
energía, como el carbón, el gas natural, el petróleo y los minerales radiactivos, así como diversos 



minerales, constituyen elementos para la fabricación y la construcción.

Las políticas públicas de fomento al desarrollo sustentable

El reto que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio am-
biente como elemento de la competitividad y el desarrollo económico y social. Entre los factores 
clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, 

y dice; “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modali-

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
-

miento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Una de las primeras acciones del Gobierno Federal, para dar respuesta al reclamo de la 
sociedad civil por las crisis ambientales en zonas metropolitanas, se da en 1983 cuando se crea la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Cinco años después se publica la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Con esta ley se ha regulado la 
contaminación ambiental y ha incorporado el uso sustentable de los recursos naturales.

A nivel internacional, luego de la celebración de la reunión de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992, conocida como la Cumbre de 
Río de Janeiro, México lleva los primeros intentos por coordinarse con esta tendencia mundial me-
diante el establecimiento de normas que contemplaban el tema del medio ambiente. Como el caso 
de la creación la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), la cual dio paso a la creación de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En 1994, se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMAR-
NAP), con el compromiso de formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia 
ambiental, así como estimular el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, 
no sólo para su preservación sino para asegurar el stock de capital natural del desarrollo económi-

presente y futura.

Las emisiones de gases de efecto invernadero que México tiene, es del 1.5 por ciento a nivel 
mundial. Han crecido un 40 por ciento de 1990 al 2008, por lo que, a través de acciones federales, 
como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), se ha comprometido con el desarrollo 
sustentable al reducir un 50 por ciento del total de sus emisiones32 -
nanciamiento internacional.

El PNUD desarrolla su misión con arreglo a las orientaciones globales que le han ido mar-
cando los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General, entre ellos México.

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la perspectiva bioló-
gica del humano, que se deben cuidar. El agua es imprescindible para la vida y además cualquier 
actividad humana requiere su empleo y su carencia pude limitar incluso su supervivencia. Los 
alimentos son igualmente importantes ya que presentan a la vez la fuente de materia y energía. 
La abundancia de oxígeno hace que no se le valore tanto como un recurso, aunque para los seres 
vivos es un elemento vital.

El 60% de los ecosistemas del mundo que soportan toda la vida en la tierra están ahora 



degradados o en camino de serlo. El uso indiscriminado de otra serie de recursos para obtener 
energía, como el carbón, el gas natural, el petróleo y los minerales radiactivos, así como diversos 
minerales, constituyen elementos para la fabricación y la construcción.

Las políticas públicas de fomento al desarrollo sustentable

El reto que enfrenta México en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio am-
biente como elemento de la competitividad y el desarrollo económico y social. Entre los factores 
clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la demanda energética, 

-
les y dice; La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las moda-

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 
-

miento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Una de las primeras acciones del Gobierno Federal, para dar respuesta al reclamo de la 
sociedad civil por las crisis ambientales en zonas metropolitanas, se da en 1983 cuando se crea la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Cinco años después se publica la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Con esta ley se ha regulado la 
contaminación ambiental y ha incorporado el uso sustentable de los recursos naturales.

A nivel internacional, luego de la celebración de la reunión de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992, conocida como la Cumbre de 
Río de Janeiro, México lleva los primeros intentos por coordinarse con esta tendencia mundial me-
diante el establecimiento de normas que contemplaban el tema del medio ambiente. Como el caso 
de la creación la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), la cual dio paso a la creación de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En 1994, se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMAR-
NAP), con el compromiso de formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia 
ambiental, así como estimular el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, 
no sólo para su preservación sino para asegurar el stock de capital natural del desarrollo económi-

presente y futura.

Las emisiones de gases de efecto invernadero que México tiene, es del 1.5 por ciento a nivel 
mundial. Han crecido un 40 por ciento de 1990 al 2008, por lo que, a través de acciones federales, 
como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), se ha comprometido con el desarrollo 
sustentable al reducir un 50 por ciento del total de sus emisiones32 -
nanciamiento internacional.

También con la adopción del desarrollo sustentable en México, está la propuesta de la crea-
ción del Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pues con esto, el sector 

verdes.

La BMV puso el reto a las emisoras de que sean sustentables, a consecuencia de esto, des-

de empresas que cotizan en ella para que puedan pertenecer a dicho Índice.



por temas ambientales y sustentables ha crecido y su poder de convocatoria a través de sus cam-
pañas es innegable.

El vínculo que existe entre el desarrollo sustentable, la protección al medio ambiente y el 

se han convertido en algunas de las prioridades de los miembros de la comunidad internacional.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) frente a una apertura comercial prevé dentro 
-

bre medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Los países basados en su soberanía y que asumen estos 
compromisos, tienen la obligación de vigilar la protección y conservación de recursos naturales, y 
proteger la vida humana, animal y vegetal.

El reto del desarrollo sustentable necesita acelerar la generación de la energía renovable 
para bien de las futuras generaciones y en favor de la economía del futuro: una economía cada 
vez menos dependiente de los combustibles fósiles. México tiene un gran potencial no sólo para la 
generación de electricidad a partir de energías renovables. También ha realizado importantes es-
fuerzos para apuntalar el desarrollo de negocios verdes, de proyectos sustentables que promueven 
la transferencia de la tecnología, el cuidado al ambiente e incluso la mitigación de gases de efecto 
invernadero.

renovables, b) la apertura del mercado a la venta de excedentes de electricidad, c) la evaluación de 

agua, la minería y la protección del medio ambiente para aumentar la explotación de electricidad 

inteligentes”, deben aplicarse.

Aunado a lo anterior ha empezado a impactar en primera instancia a las empresas de sector 
público, como PEMEX y CFE, pero sin duda en poco tiempo se extenderán a la iniciativa privada. 

se han estado presentando en los últimos años, como el Programa Especial de Cambio Climático 
2008-2012, la Ley para el aprovechamiento de energías renovables, el Financiamiento de la Tran-
sición Energética y las hipotecas verdes del INFONAVIT, entre otras.

 
pero también la energía térmica residual del proceso de generación para los procesos industriales. 
Tan solo en 2010, se aprobaron 29 permisos de este tipo. También se tendrá la capacidad de ven-
der excedentes de la energía generada, la posibilidad de crear los parques de energías renovables 
y los cobros de “timbre postal” para la distribución de energía. Con todo esto, se espera que para el 
año 2017, 10 por ciento de la energía producida en el país sea de fuentes renovables particulares.

Por su nivel de desarrollo económico, la gran diversidad de sus recursos naturales, su situa-
ción geoestratégica y su acceso a distintos foros internacionales, México se ubica en una posición 
privilegiada para erigirse como un interlocutor importante para el diálogo y la cooperación entre los 
países desarrollados y en desarrollo. Así, el país ha participado en los esfuerzos de cooperación 



la construcción de la agenda ambiental internacional, impulsando los principios de equidad y res-
ponsabilidad común. A la fecha, México ha suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales relacio-
nados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, y ha realizado aportaciones importantes 
tanto al desarrollo de los regímenes internacionales de carácter global, como de aquellos enfoca-
dos a la atención de asuntos regionales.
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comparta plenamente el principio de que los recursos naturales y la estabilidad climática represen-
tan un bien público para toda la humanidad, ya que no se puede excluir a nadie de su disfrute en 
ningún momento, y por lo mismo han de ser preservados con toda efectividad.

Para que México logre una verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que se concilie 
el medio ambiente con otras dos grandes áreas de sustentabilidad del desarrollo humano. Éstas 
son la productividad y la competitividad de la economía como un todo. Existen varias formas de 
lograr esa conciliación: una de ellas es la realización de proyectos productivos que se vinculen a la 
restitución de áreas naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios ambientales y 

nuestro territorio.

producción de empresas sustentables en el mundo como “el uso de servicios y productos, que 

recursos naturales y materiales tóxicos, así como las emisiones de desechos y contaminantes 
durante el ciclo de vida del servicio o producto, sin poner en riesgo las necesidades de las genera-
ciones futuras”, es por ello que las empresas sustentables en México tendrán que preocuparse por 



-
ciente los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, es decir, desde la extracción 

cadena productiva de los residuos, pasando por los procesos de producción y el consumo.

La globalización económica implica una mayor interdependencia de la mayoría de los Es-

servicios, pero también de sus efectos negativos como el aumento de la pobreza material y patri-
monial de más de la mitad de la población mundial así como de los estragos sociales que provoca 
el deterioro del medio ambiente y el daño a los ecosistemas que, aunque localizados nacionalmen-
te, repercuten trascendiendo las fronteras políticas.

lo menos estabilizar los efectos negativos de esta dinámica. Puesto que existe una contradicción 
entre las propuestas que hace el modelo económico “neoliberal”, hoy predominante y motor princi-
pal de la globalización, para superar la pobreza de países como México, mediante la apertura de 
sus economías al comercio y la producción internacional, con los resultados no esperados puesto 
que las carencias materiales no sólo persisten sino que además se han profundizado al interior de 
los países subdesarrollados y entre éstos y los Estados desarrollados, a lo que se viene a agregar 
el agravamiento de los problemas en el medio ambiente; las propuestas del desarrollo sustentable 
surgen, por tanto, en los organismos internacionales intergubernamentales que, como la ONU, han 
reconocido la necesidad de crecimiento económico que tiene la mayoría de los países del mundo 
pero se requiere además agregar a la ecología, considerándola ahora no sólo como materia prima 
sino como un bien público que requiere protección.

México inició el cambio de su modelo de economía cerrada por el paradigma de economía 
abierta hacia el mercado internacional, a partir de la década de los ochenta. La característica prin-
cipal de la puesta en marcha de este proceso durante casi tres lustros, fue el marco político no 
democrático sino autoritario. Sin considerar el estado de ánimo de la sociedad, el régimen político 

-
rrollo. Para la década de los noventa, en el momento en que a nivel internacional se empezaba a 
discutir la necesidad del desarrollo sustentable, en nuestro país el régimen político lidiaba con el 
descontento social.

Era evidente que se había liberalizado la economía mientras que la política continuaba mo-
nopolizada por un único partido. En materia de política exterior, el país asumía compromisos inter-

llevarse a cabo en el interior.

Es hasta el año 2000, cuando es derrotado el PRI y durante los sexenios sucesivos, que 
México no sólo reivindicó las obligaciones internacionales anteriores en materia de desarrollo sus-

rango constitucional.

De tal manera que, en la actualidad, y a pesar del regreso del PRI a la Presidencia de la Re-
pública al derrotar al PAN en el 2012, las políticas públicas de fomento al desarrollo sustentable de-
ben incluirse en los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos en turno, dado que México, 
como Estado y no como gobierno encabezado por un partido, forma parte de una gran cantidad de 
acuerdos internacionales de este tipo y deben responder al mandato constitucional ya establecido.

Por otra parte, y dados los retos que se enfrentan, nuestro país, enormemente comprometi-
do con el libre mercado, no tiene otra alternativa más que tomar en serio la propuesta del desarrollo 



falta fortalecer al sistema educativo para crear conciencia y la sociedad entera asuma como algo 
cotidiano la protección del medio ambiente y la racionalización de los recursos naturales.



El Capitalismo Mexicano Hacia un Modelo Económico Realista

Xavier Ginebra Serrabau1

Los análisis sobre las culturas capitalistas no deberían arrancar de actitudes ideológicas 
o sociológicas de la economía global -como las que han caracterizado a nuestros últimos gobier-
nos- sino desde la fuente misma de esas culturas; esto es, la empresa y el  pero no 

-cultura precisamente- de quienes hacen y dirigen la empresa.

Cuando nuestros gobernantes acepten los muchos Méxicos que conforman al país y pla-
neen modelos económicos para cada distinto tipo de “cultura mexicana”, estarán en condiciones de 
propiciar un modelo económico mexicano de desarrollo, menos espectacular que el de la economía 
global, pero más realista e igualitario.

Los principales modelos de capitalismo

A propósito de la edición de la extraordinaria obra Las siete culturas del capitalismo (Ham- 
pden-Turner y Trompenaars, 1995) Carlos Llano sugería averiguar qué tipo cultural de capitalismo 
es el nuestro, o al menos qué similitudes y diferencias guarda con el que aplican los siete países 
reseñados en el libro; cuál ofrece mayores probabilidades de éxito y cuál sería la ruta factible para 
México.
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En nuestro país se debate la necesidad de cambiar el modelo económico, pero las alterna-
tivas son difusas e ininteligibles; no se sabe bien qué se quiere cambiar y a qué se quiere cambiar. 
Es necesario averiguarlo, de lo contrario, hablar de cambio de modelo económico es caer en un 
lugar común, en un desánimo generalizado y en un desconcierto improductivo.



Llano destaca en su artículo dos puntos que considero importantes. Primero, la separación 
que el capitalismo occidental ha hecho de cultura y economía. “Uno de los graves problemas de 
Occidente y de su capitalismo, es haber separado economía y cultura, haber abierto la grieta entre 

que suponen siete estilos de capitalismo:

cultural universalismo versus particularismo.

El modo de enfrentarse con la organización: considerando analíticamente cada parte o vién-
 globalizadora, que respondería al dilema metodológico 

análisis versus integración.

La diversa manera de enfrentarse con los grupos o comunidades de individuos, que a su vez 
da pie a la consideración de dos polos axiológicos opuestos: individualismo versus comunitarismo.

Las guías o criterios más importantes de acción por parte de la empresa nos ponen en con-

Los procesos que acontecen en las empresas, a los que contemporáneamente se les im-
prime cada vez más velocidad, señalan también dos géneros de empresas según se considere el 
tiempo como secuencia versus el tiempo como sincronización.

Las formas de hacer empresa varían dependiendo del status en que se coloca a las perso-
nas. Para unas empresas la posición se gana con resultados; para otras, deriva de varias condi-

vinculada a los resultados: status conseguido versus status asignado.

El valor predominante en la relación de las personas en la empresa: la homogeneidad (se 

capitalistas: “podría decirse que Estados Unidos e Inglaterra se ubicarían en el lado izquierdo de 
estos parámetros es decir, la dirección de empresas sería universalista, analítica, individualista, 
orientada hacia las operaciones internas, con un punto de vista secuencial de sus procesos, atenta 
a resultados y valorando la igualdad), mientras que Japón y Alemania en ese orden se encontrarían 
en la parte de la derecha de los extremos alternativos (sus empresas particularistas integra- doras, 
comunitarias, sincrónicas, etcétera. En una posición intermedia y variable hallaríamos a las empre-
sas holandesas, francesas y suecas”.

La identidad mexicana

Ahora que conocemos al menos en parte el panorama del capitalismo en el mundo, tratemos 
de encontrarle un lugar a México. Para ello habrá que revisar brevemente la complicada naturaleza 

problema.

Más que de identidad debe hablarse de volkgeist o espíritu de un pueblo. La historia de 
nuestra identidad empieza con la fusión entre cristianismo e indigenismo propia de la Colonia.

Quiero resaltar dos elementos que describen acertadamente el espíritu del mexicano, el 
simbolismo y la pluralidad cultural, y luego analizar sus repercusiones en su forma de ser.

El mexicano es simbolista de origen. Durante la evangelización se le dio rienda suelta a 



pictórico. Es festivo y vital”.

individual. “El mexicano reúne una inmensa pluralidad de sensibilidades. Desde nuestros orígenes 
conservamos de manera notable costumbres y modos de ser de nuestros antepasados indígenas. 
Somos un pueblo que, si bien vive en la inmediatez de los sentidos, también suele pensar que las 

 admirable 
cualquier cultura que nos llegue. Desde el cristianismo hasta la Ilustración, desde el barroco hasta 
el yanquismo, desde el marxismo al neoliberalismo. Siempre hemos sido un pueblo que mezcla 

-
créticos: hacemos uno lo diverso.

Esta realidad se traduce en muchos Méxicos. Apunto dos: el “europeo” y el mestizo, el del 
norte y el del sur. En la tipología que analiza Ernesto Bolio, el primero encuadra más con el hombre 

Las siete culturas).

hacerse para poder disfrutar del descanso; considera al ocio como condición normal y meta de la 

colaboración y solidaridad con la gente que aquella con los miembros de la familia o el clan.

El hombre tropical ubicado 
perpetuo presente, carente de previsión y planeación, además de que tiene poco sentido de soli-
daridad familiar y grupal.

Consideramos con todos los peligros a los que lleva una excesiva generalidad que el mexi-
cano es una mezcla de hombre tropical y mediterráneo, con ciertos tintes de hombre nórdico al 
norte del país.

En busca del modelo mexicano

Aplicando las distinciones de Hampden-Turner y Trompenaars, el capitalismo mexicano es 
individualista salvo en lo que respecta a la empresa familiar, muestra de lo cual tenemos la tre-
menda desigualdad que ha caracterizado por siglos al país. El mexicano es más integracionista 

más emotivo que ético, no selecciona a sus individuos entre aquellos que han logrado progresos 

la igualdad de oportunidades, de ahí la importancia del compadre y del factor de la amistad en la 
toma de decisiones.

Esto daría como resultado un enfoque capitalista distinto al que ha pretendido implantar, o 
con el que ha pretendido contar, la generación tecnócrata que ascendió al poder en 1988. No se 
pueden utilizar parámetros de capitalismo desarrollado o postindustrial (Daniel Bell) en sociedades 

pequeñas”. A la suya se sumaron voces más conocidas, como la de Octavio Paz en El Ogro Filan-
trópico: “Nuestro país se modernizaba al costo de perderse a sí mismo”.



En 1983, Enrique Krauze en Por una democracia sin adjetivos había advertido el riesgo de 
un crecimiento sostenido predominantemente en el petróleo y en los “grandes proyectos”, descui-
dando la comunidad tradicional, gran error del Presidente López Portillo.

También destacó la voz de Gabriel Zaid, quien aboga por una “producción en masa” con me-
dios de producción baratos al alcance de la gente, en lugar de un “consumo en masa”, que siempre 
tiende a irse hacia las capas adineradas y los sectores improductivos. De ahí que el crecimiento 

de empleos (800,000 el año pasado) no llegue a cubrir los cerca de 1,300,000 empleos que México 
necesita producir cada año, más los que lleva rezagados por la “década perdida”.

Sin embargo, tales voces cayeron en el vacío. Al copiar el modelo capitalista norteamericano 

-
tegración familiar.

Zaid y González Pedrero pusieron el dedo en la llaga al criticar los afanes modernizado- res 
prescindiendo del México real, el otro México, el de las comunidades.

Según Zaid, en las culturas tradicionales como la mexicana la comunidad aprendió a apro-
vechar al máximo sus recursos. El criterio excluyente del “progreso” y de la modernidad ignora esa 
reserva de saberes seculares y, a la vez, carece de imaginación para desplegar una oferta perti-

la desigualdad -impulsar la globalización como una meta en sí misma- engordando elefantes de la 
gran empresa o del Estado, habría que condicionar el progreso a que haya un mínimo garantizado 
para todos.
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Por su parte, González Pedrero fundó su propuesta en un modelo mexicano de desarrollo, 

municipal de herencia hispánica. “No se trata de proponer soluciones espectaculares sino mo-
destas y 
modelos: es necesario unir al México tradicional, el mestizo, el de las comunidades indígenas y la 
economía informal, con el México moderno de grandes exportaciones, preparado profesionalmente 
y con una situación económica más estable”.

Ello exige distintas medidas de empresarios y gobiernos. Por parte de los empresarios, 

otro contestará: “Encantado”. También exige superar la mentalidad individualista para ser más 
comunitarios, y lo lógico sería empezar por la empresa familiar, en la que el mexicano muestra 
sus primeros lazos de solidaridad. La empresa familiar tiene fuerzas y debilidades, pero pretender 
desfamiliarizarla es desconocer la realidad mexicana y también una de sus fortalezas, por lo que 
consideramos que debe ser alentada.

Por parte de los gobiernos, no se puede aplicar el mismo modelo de desarrollo al norte (don-
de predomina el hombre nórdico, a quien le vienen bien las políticas de globalización y apertura de 
la economía), que al centro y sur del país (donde predominan el hombre tropical y el mediterráneo), 
zonas que exigen desarrollo de pequeñas industrias y empresas, fomento de la agricultura dotando 

 
Se fomentarían además, la piscicultura en pequeñas obras hidráulicas locales, con tecnologías 
intermedias (baratas y accesibles a la micro y pequeña empresa; las artesanías locales (para las 

-

y demás actividades productivas que la comunidad pudiera desarrollar de acuerdo con los recursos 
propios de la región.

En cuanto a nuestro carácter festivo, simbolista e integracionista, consideramos que la em-
presa mexicana debe esforzarse en promocionar aquellos productos que favorezcan un nicho de 
mercado en donde pueda utilizarse esta característica como fortaleza competitiva, como las arte-
sanías, la agroindustria y sectores donde brille la creatividad empresarial.

Hace falta una “generación” en el concepto orteguiano de mexicanos empresarios, aca-
démicos, políticos, que desempeñen un papel similar al que desarrollaron los Siete Sabios y las 
generaciones subsecuentes después de la Revolución, a quienes a pesar de la disparidad de 
opiniones les unía el afán de crear, de hacer algo por el país, y a los que debemos gran cantidad 
de instituciones de todos los géneros partidos políticos, sindicatos, editoriales, labor académica e 
investigadora, etcétera.



Estudio Comparativo de la Política de Desarrollo Social en México

Benjamín Chacón1

La política social tiene que ver con el grado en que las políticas tienen éxito o fallan en pro-
mover el bienestar humano, se relaciona con cómo la gente puede conseguir una buena vida. La 

vida mediante la prestación de una serie de servicios sociales que procuren atender las necesi-
dades básicas de los ciudadanos, asegurando ciertos niveles mínimos de ingresos, alimentación, 
salud, educación y vivienda. Asimismo, tiende a disminuir las desigualdades sociales y a atender 
a los colectivos que, por razones de edad o impedimentos físicos o psíquicos, no puedan generar 

La política social, como disciplina, se encarga del estudio de las relaciones sociales necesa-
rias para el bienestar humano y de los sistemas por medio de los cuales se puede promover dicho 

Entendemos ese bienestar como lo que las personas “son”, no lo que “hacen”. Para saber 
qué se requiere para lograr dicho bienestar es necesario estudiar los procesos sociales, econó-
micos y políticos del contexto. Es así que el ámbito de la política social va a afectar desde lo más 

ahí que cobra mucha relevancia como política pública.

vida buena y decorosa. Asimismo, busca superar la pobreza, reducir las brechas de desigualdades 

Si al desarrollo social lo concebimos como la ampliación equitativa y sostenible de la auto-
-

chos, entonces la política social son aquellas acciones públicas dirigidas a proteger y promover el 
desarrollo social.

Como elementos fundamentales de la política social mencionaríamos, de entrada, los si-

-

monitoreo y evaluación.

-
-

do de bienestar social, que es el tema que principalmente nos ocupa y que es ampliamente discu-

que todos los miembros de la sociedad deban disponer de los medios para satisfacer aquellas de-
mandas comúnmente aceptadas como necesidades”.
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bienestar solamente en función del aspecto económico medido a través de la variable del ingreso. 
Esto porque Sen señala que el bienestar está en función de disponer o tener las libertades que son 
necesarias para hacer las cosas que tenemos razones para valorar, permitiéndole a las personas 
ampliar sus capacidades básicas.

Un concepto previo al de capacidad es el de funcionamiento. Al respecto Sen señala que 
el funcionamiento implica la diversidad de cosas que una persona valora hacer o ser, esto puede 

que es viable que una persona alcance. Capacidad es entonces una suerte de libertad: la libertad 
fundamental para alcanzar diferentes combinaciones de funcionamiento, la libertad para alcanzar 
diferentes estilos de vida valorados.

Siguiendo con el mismo autor, el desarrollo se concibe como la expansión de las libertades 
de que disfrutan las personas. Tal aportación teórica es un parteaguas fundamental en los estudios 

únicamente del ingreso comenzando a contar diversas otras variables como la salud, la educación, 
la preparación, la participación, las libertades, los derechos humanos y civiles, entre otras muchas 
variables.

El desarrollo humano requiere de crecimiento económico, impulsar este tipo de desarrollo 
requiere de crear la estructura de incentivos, una apropiada regulación y facilitar la participación. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apunta que dicho desarrollo es la 
expansión equitativa de la libertad de las personas. Implica generar más opciones de vida para las 
personas de entre las cuales puedan elegir concentrándose en quienes menos oportunidades han 
tenido. Es la ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos. Se trata así de la reducción 

En el sentido que se plantea en la concepción del desarrollo humano según Sen, la libertad 



no es sólo un asunto de autonomía individual, pues depende de las oportunidades disponibles.

En síntesis, en el núcleo del concepto del desarrollo humano están la persona y sus oportu-
nidades. Desde esta conceptualización del desarrollo no es la igualdad de resultados lo que está 

Ahora abordaremos el tema de la pobreza. Desde la perspectiva económica, pobreza es la 

mínimas de alimento, vivienda y ropa, en términos generales. Históricamente la pobreza ha sido 
relacionada con el ingreso, el cual permanece en el núcleo del concepto hasta nuestros días. Pero 
se puede decir que la gente es pobre cuando no cuentan con el ingreso ni con otros recursos nece-

con sus obligaciones y participar de las relaciones y costumbres de la sociedad en la que están 
inmersos.

-
cluyen el alfabetismo, la nutrición y la salud, así como el ingreso. Señalaba en ese entonces dicho 
organismo internacional que para combatir la pobreza había que tomar una estrategia con dos ele-

Ciertamente en su acepción más amplia la pobreza está asociada a condiciones de vida que 
vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 
satisfacción de sus necesidades básicas y niegan su plena integración a la sociedad. Esta concep-
ción de la pobreza la lleva más allá del elemento que conforma el ingreso. En el mundo académico, 
de acuerdo con el CONEVAL, existe un consenso cada vez más amplio sobre la naturaleza mul-
tidimensional de la pobreza, se reconoce que elementos que toda persona requiere para decidir 
libre e informadamente en un contexto de igualdad de oportunidades sobre sus opciones de vida 
no pueden ser reducidos a una sola dimensión, la económica.

aspectos, tales como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanis-
mos de apropiación de recursos o las titularidades de derechos que permiten el acceso al capital 
físico, humano o social entre otros.

18, po-
breza se mide multidimensionalmente al incluir el aspecto del ingreso más seis carencias sociales: 
educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

-

línea de bienestar económico (LBE).

un ingreso inferior al valor de una canasta alimentaria, es decir, se trata de la línea de bienestar 
mínimo (LBM) y además tiene tres o más carencias sociales.

Ahora bien, hablando de políticas públicas, podemos decir que una política pública es una 

plan de acción o proceso detallado para llevarla a cabo. La política pública es a un mismo tiempo 

-



problema particular.

-

considerados de valor para la sociedad, o a resolver problemas considerados de interés público; 
son acciones que provienen de las decisiones tomadas por autoridades públicas legítimas que son 

que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad.

Por otro lado, el mismo autor nos indica que la política pública la podemos entender como un 
-

espíritu que debe animar a un “gobierno por políticas” es el de un gobierno por asuntos, por temas, 

sociales, crónicos o críticos, que afectan directamente a determinados sectores de la población e 
-

decisiones transversales que regulan la actuación interna de los gobiernos y que están destinadas 
a perfeccionar la gestión pública. Lo importante es que, para que pueda algo ser llamado política 

-
minado mediante el uso de los recursos normativos, presupuestarios y humanos con los que está 
dotado el sector público.

No es la intención de este documento ofrecer un recorrido histórico de la disciplina de las 
políticas públicas ni de sus principales exponentes, para ello se recomienda la lectura de Lasswell 

y de Weimer y Vining.

muy diversos y variados instrumentos. Entendamos estos como categorías ideales que agrupan 
iniciativas desiguales que son utilizadas de manera combinada por los responsables de las políti-

-
nativo o simultáneo una de las claves del análisis para conocer estrategias de cada política y para 
compararlas entre ellas. También podemos decir que los instrumentos explican la manera mediante 
la cual el Estado y las instituciones han entendido el problema que buscan resolver y revela cómo 
se ha concebido que será atendido.

Por otro lado, mucho se ha hablado de que en México se requiere de una “política social de 
Estado”. Pero, ¿qué es una política social de Estado y cuáles debieran ser sus elementos consti-

función de los siguientes tres aspectos:

-

que se propuso entonces la política social no será tal.

-



Para ser de Estado, es menester que se establezcan de manera clara los criterios que todo 

normativa y política. La diferencia es que el énfasis no deberá ser puesto en un programa o instru-
mento particular, sino que será puesto en principios generales que todo programa debe satisfacer.

Debe buscarse que la política social de Estado sea mucho menos sensible a los ciclos polí-
ticos, que se garantice la continuidad de políticas efectivas y que éstas sean diseñadas, implemen-
tadas y evaluadas con base en evidencia sólida y no en función de criterios político electorales. 
Además, una condición sine qua non para la existencia de una política social de Estado es la exis-
tencia de un Estado fuerte, es decir, un Estado que sea capaz de proteger la seguridad personal y 

reales y equitativas.

-
vos en dos posibles vías desde las cuales se conceptualiza lo social: la primera es la referente a los 
derechos sociales básicos, de los que ya hemos hablado en este documento; la segunda se basa 
en una noción de la equidad distributiva.

Siguiendo con López-Calva, la política social para ser realmente social deberá fundarse en 
los tres siguientes pilares básicos: Políticas normativas de aplicación general que establezcan a 

grupos o de personas por sus características étnicas, físicas, religiosas, etc.

conforman por los servicios educativos y de salud, pero también por aquellos servicios básicos 

Programas de gasto redistributivo cuya incidencia reduzca la desigualdad del ingreso.

El contar con una política social de Estado implica la necesidad de esquemas de coordina-
ción interinstitucionales e intersectoriales puesto que el mero hecho de ser una política de Estado 

de reducir la pobreza y la desigualdad social, sino que también lo debe ser de manera compartida 
y coordinada por los niveles estatal y municipal de gobierno.

Hasta este momento ya hemos visto qué es una política pública, cuáles son sus principales 
instrumentos y cuáles son los elementos que deben existir para que sea una política social de Es-
tado. Ahora bien, ¿cómo sabemos si una política es o no es adecuada en cuanto a su diseño?, ¿si 
tiene o no los instrumentos adecuados en función de la problemática que pretende resolver y de 

-

Pero respondernos tales y más preguntas tenemos que acudir a la evaluación. Esta se de-

-
nistraciones se has planteado e implementado diferentes estrategias de política social, tal vez dos 

estudio comparativo de las estrategias de política social aplicadas en los tres últimos gobiernos fe-



-
mos que cualquier camino es bueno si no se sabe a dónde se quiere llegar, si no se sabe o no se 

proyecto, máxime si se trata de un proyecto, programa o estrategia de política pública, como es el 
caso de lo que analizaremos.

A continuación, vamos a relacionar en que consistió cada una de las tres estrategias a ana-
lizar en esta investigación, para posteriormente plantear la metodología de análisis y comparación 
que nos ayudará a comparar los diversos instrumentos planteados en el diseño de cada estrategia.

Reunía una serie de programas sociales y coordinaba los esfuerzos de todas las Secreta-
rías y dependencias del ámbito social. En esta estrategia, el gobierno federal, estados, municipios, 

de articulan todas las acciones, transformar o reforzar programas ya existentes, eliminar los que 
no contribuyen a la estrategia y crear nuevos en las áreas que no habían sido atendidas hasta el 
momento.

Al evitar duplicidades y propiciar sinergias se maximizaba el alcance de los programas so-
ciales.

La estrategia Contigo tiene dos propósitos centrales que son complementarios: Proveer 

humano y sirvan como detonadores del crecimiento económico.

Las dependencias que intervenían en la estrategia eran: Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría 

Alimentación, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Mexicano del Seguro 
-

Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad.

Para la implementación de la estrategia Contigo se requería que el Estado mexicano em-
prendiera las diversas acciones en las siguientes vertientes asociadas a acciones de alto impacto: 
Ampliar capacidades. Desarrollar las capacidades físicas e intelectuales de cada uno de los mexi-
canos. Para lo cual es necesario asegurar su acceso a servicios de salud y educación de calidad y 
niveles nutricionales adecuados.

Generar oportunidades. Generar oportunidades de ingresos para que las capacidades se 
-

miento y asesoría técnica que requiere todo proyecto productivo, se buscaba que con los progra-
mas de Contigo se impulsara a las personas a salir adelante con su propio impulso.

Proveer protección social. Proveer protección social a todos los mexicanos para que la ge-
neración de capacidades y la de oportunidades de ingresos no estén a merced de imprevistos. La 
protección social permite mantener cierto nivel de vida frente a eventos inesperados, como enfer-
medades, pérdida del empleo y por ende de los ingresos, algún accidente o la situación derivada 
de algún fenómeno natural. También permite la inversión a largo plazo.

Formar patrimonio. Formar un patrimonio que garantice un nivel mínimo de solvencia a los 



digna.

¿Por qué este enfoque?, ¿cuál es el marco conceptual del mismo? Pues bien, de acuerdo 
con Rodríguez en el sexenio del Presidente Fox se planteó la necesidad de llevar a cabo líneas 

social.

La política social se concibió en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 como incluyen-
te y liberadora, orientada al desarrollo social en unión con el desarrollo económico. Se considera 
el desarrollo social como un proceso permanente mediante el cual se amplían las capacidades y 

-
ciones de vida de las personas.

La evidencia empírica proporciona el porqué de este enfoque de la estrategia Contigo, pues 
para ese momento se tenía un círculo vicioso de empobrecimiento en aspectos tan importantes 
como escasez del patrimonio, pues muchos mexicanos no contaban con seguridad ni servicios 
básicos ni solvencia; protección social restringida, muchos sectores vulnerables a eventos inespe-

ingresos y bienestar de la mayoría de la población; desigualdad de oportunidades de ingreso, no 
todos acceden a opciones para utilizar sus capacidades.

El diagnóstico evidenciaba que se partía en ese entonces de la existencia de enormes des-

asimismo, las oportunidades de inversión y acceso al crédito se concentraban en los hogares de 
mayor ingreso. Solamente una minoría de la población contaba con algún tipo de protección social 
y los hogares en el decil más pobre tenían enormes carencias en cuanto a tenencia y calidad de la 
vivienda.

En ese sentido, se propuso un círculo virtuoso que transformara el círculo vicioso de la po-
breza, con las siguientes vertientes: ampliación de capacidades, generación de opciones produc-

La estrategia Contigo planteaba entonces evitar la desvinculación de esas cuatro vertientes, 
ya que cuando una familia no tiene acceso a mecanismos de protección y aseguramiento es difí-
cil que las necesidades apremiantes del día a día le permitan invertir en proyectos de largo plazo 

-
cación limita el acceso a buenas oportunidades de ingreso, a la posibilidad de formar un patrimonio 

origen así al círculo vicioso de la pobreza que la reproduce intergeneracionalmente.

Por otra parte, esta estrategia también se planteó abarcar las distintas etapas del ciclo de 
-

nazcan seguros. Al pasar a la etapa de la infancia y la niñez, entonces se ofrecen mecanismos para 
ampliar sus capacidades físicas e intelectuales, además de seguir dando la protección necesaria. 

que sus capacidades se traduzcan en mayores niveles de bienestar. Para el caso de las personas 
adultas, se considera necesario agregar opciones para el desarrollo del patrimonio que les den 
certeza, solvencia y capacidad de emprender sus propias iniciativas. Para cerrar el ciclo, la estra-



tegia Contigo impulsa una serie de mecanismos de protección tendientes a asegurar a los adultos 

esto complementando acciones tendientes a fortalecer su patrimonio, oportunidades de ingresos, 
protección de la salud e inclusive la posibilidad de seguir ampliando sus capacidades.

Un aspecto relevante de la estrategia Contigo radica en que se reconoce que el desarrollo 
social depende del crecimiento económico, y a su vez éste depende del desarrollo humano. La es-
trategia pretende que las políticas social y económica vayan de la mano, de modo que los pobres 

-
dad y el crecimiento de la economía nacional.

Podemos observar que administraciones tenían como propósito impulsar la igualdad de 
oportunidades para favorecer el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través del fo-
mento a la igualdad y la superación de la pobreza, contribuyendo al cumplimiento de sus derechos 
humanos con énfasis en la protección de la salud, educación y nutrición.

Por su parte, la Cruzada hace énfasis muy particular en el enfoque de derechos sociales 
y de su exigibilidad en la práctica, lo cual debe ser garantizado por el Estado mexicano, aunque 
también contiene de manera muy importante el tema de las capacidades y el desarrollo humano.

Estamos en un momento tal que las expectativas generadas por el desarrollo democrático y 

centrada en si el nuevo gobierno está siendo capaz de ofrecer soluciones a los problemas de las 
y los mexicanos, uno de los más graves es precisamente la pobreza y las desigualdades sociales 
y económica.

Podemos observar que las dos inmediatas anteriores administraciones tenían como propó-
sito impulsar la igualdad de oportunidades para favorecer el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través del fomento a la igualdad y la superación de la pobreza, contribuyendo al cum-
plimiento de sus derechos humanos con énfasis en la protección de la salud, educación y nutrición. 
La Cruzada hace énfasis muy particular en el enfoque de derechos sociales y de su exigibilidad 
en la práctica, lo cual debe ser garantizado por el Estado mexicano, aunque también contiene de 
manera muy importante el tema de las capacidades y el desarrollo humano.

      FOTO 16



Hoy la política social de nueva generación que impulsa el Gobierno de la República a tra-

disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la 
educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna, al disfrute 

coordinación y articulación interinstitucional de las acciones a implementar, los instrumentos de 

que - como ya se señaló - se deben incluir otras estrategias y acciones para conseguir el cumpli-

-

plasmados en la Ley General de Desarrollo Social.

Entonces, podemos señalar que los instrumentos de Contigo y Vivir Mejor

propuestos en la Cruzada.

La nueva agenda de investigación se enfocaría hacia diversos aspectos, a saber: 1) abun-
dar en casos empíricos y buenas prácticas de coordinación intersectorial a nivel internacional e 
- principalmente - a nivel de los tres órdenes de gobierno en nuestro país, 2) la medición multidi-
mensional de la pobreza, ¿son adecuadas las carencias que actualmente se miden en función de 
lo estipulado en la Ley?, ¿cuáles otras se podrían incorporar y por qué?, ¿cómo se haría operable 
esa medición?, 3) análisis de resultados e impacto de las acciones de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre.



Evolución de la Actividad Económica1

La actividad económica se vio favorecida por el dinamismo de la demanda interna impulsada 
por el consumo y la inversión; si bien, el sector servicios continuó limitado por las afectaciones de 
la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 en el mundo; su crecimiento estuvo apoyado por el avance 
de la campaña de vacunación.

Por actividad económica, en el primer trimestre de 2022 y con cifras desestacionalizadas, 
las actividades terciarias subieron 1.1 por ciento (-0.6% en el cuarto trimestre de 2021); las secun-
darias avanzaron 1.1 por ciento (0.4% en el periodo previo); y, las primarias cayeron 1.9 por ciento 
(0.2% en el trimestre anterior).

ciento para 2022; lo que implicaría una pérdida de dinamismo debido a que en 2021 se observó 

la estimación oportuna de INEGI prevé que el PIB tuvo un incremento real anual de 1.6 por ciento 
durante el primer trimestre de 2022, que contrastaría con la caída observada en el mismo trimestre 
de 2021 (-3.8%).

La actividad industrial creció 1.5 por ciento con respecto al trimestre previo. A su interior, 
todos los sectores mostraron crecimiento: minería (1.4%), suministros de energía eléctrica, gas y 
agua (1.7%), construcción (0.6%) y las manufacturas (1.9%).
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La actividad industrial en cifras desestacionalizadas, tuvo un incremento de 3.0 por ciento, 
después de una caída en igual magnitud. Con respecto a sus componentes, tanto la minería como 
los suministros de energía eléctrica, gas y agua mostraron una recuperación, al pasar de -1.7 y 
-4.0 por ciento en 2021 a 1.7 y 2.1 por ciento en 2022, en el mismo orden; en tanto, la construcción 
0.3 por ciento en 2022; por último, las industrias manufactureras cambiaron su tendencia a pesar 

-
palmente, por los avances en equipos de computación (5.5%), bebidas y tabaco (7.7%), derivados 
del petróleo (11.6%), productos de cuero (4.8%) y equipos de generación de energía eléctrica y 
aparatos eléctricos (6.2%).

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior mantiene 
una tendencia ascendente que inició desde mayo de 2020; durante el periodo 

 
consumo privado registró un incremento bimestral de 1.9 por ciento, mientras que en el bimestre 
anterior subió 1.7 por ciento.

en el mercado laboral, la llegada de remesas familiares, el proceso de vacunación contra el CO-

En su comparación anual y con datos desestacionalizados, el indicador 
repuntó, debido a que pasó de una reducción anual de 7.1 por ciento en 
enero-febrero de 2021 a un crecimiento de 8.6 por ciento anual en el mismo lapso 
de 2022.

un aumento de 0.8 por ciento; así, la inversión registra cinco meses con tendencia al alza. Es de 
señalar que la inversión podría verse desestimulada por el ciclo de alzas en la tasa de interés ob-

Los principales componentes de la inversión mostraron resultados positivos: 
la inversión en maquinaria y equipo tuvo un incremento bimestral de 3.7 por 
ciento en el lapso enero-febrero de 2022 (3.4% entre noviembre y diciembre de 
2021); y, el gasto en construcción aumentó 1.8 por ciento a tasa bimestral 
(-1.3% un bimestre atrás).

Por otro lado, en su comparación anual y con datos desestacionalizados, la 
inversión despuntó al pasar de un decremento anual de 7.4 por ciento en el primer bimestre de 
2021 a una expansión de 4.8 por ciento en el mismo periodo de 2022. Sus elementos fundamen-
tales observaron un comportamiento al alza: el gasto en construcción se elevó 1.4 por ciento anual 
entre enero y febrero de 2022 (-10.8% un año atrás); en tanto que, la inversión en maquinaria y 
equipo creció 9.6 por ciento (-0.6% en enero-febrero de 2021).

-
miento negativo; sin embargo, en los últimos once meses atenuó su caída. Así, después de que, en 
agosto de 2020, registró una contracción en términos reales de 1.41 por ciento anual (la primera re-

-

total, destaca que, el otorgado al consumo registró tres incrementos consecutivos durante enero, 
febrero y marzo de 2022 (0.82, 2.09 y 2.84% real anual, respectivamente), después de 21 meses 
de retrocesos; el crédito a empresas, se mantuvo en terreno negativo, no obstante, ha mitigado 



su descenso. Por su parte, el crédito a la vivienda, si bien, perdió dinamismo desde diciembre de 
2020, mantiene un crecimiento positivo y registró aumentos continuos en los últimos cuatro meses.

De esta forma, al cierre de marzo de 2022, la cartera de crédito vigente al sector privado de 
la banca comercial se ubicó en 4 billones 078 mil millones de pesos (Mmp), cifra que representó 
un decremento anual de 0.57 por ciento en términos reales. Dentro de éste, el crédito a la vivienda 
aumentó 3.37 por ciento a tasa real anual; el otorgado a las empresas tuvo un descenso de 3.35 
por ciento real anual; mientras que, el crédito al consumo, se incrementó 2.84 por ciento (-13.29% 
en marzo de 2021).

De acuerdo con Citibanamex, al cierre de 2022, se pronostica que el crédito de la banca co-
mercial al sector privado tenga un crecimiento anual de 5.3 por ciento en términos reales, después 
de que en 2021 decreciera 2.7 por ciento. En tanto que para 2023, el banco proyecta un incremento 
mayor del crédito al sector privado de 5.6 por ciento real anual.

El mercado laboral tuvo un ligero retroceso, ya que, en promedio, la Población Económica-

embargo, se ha mantenido por encima de los niveles de PEA Ocupada registrados en marzo de 
2020 (pre-pandemia), cuando se alcanzaron los 55.46 millones de personas en dicho rubro.

En lo que respecta a la tasa de desocupación registrada al primer trimestre de 2022, de 
acuerdo con la ENOE-Nueva Edición, ésta promedió 3.47 por ciento de la PEA, nivel menor en 
0.85 pp respecto de la tasa registrada en el mismo trimestre de 2021, la cual se ubicó en 4.32 por 
ciento. Cabe destacar, que si bien la tendencia de dicho 
acciones encaminadas a mitigar los estragos de la contingencia sanitaria por COVID-19, la tasa 
de desocupación al primer trimestre de 2022 aún se encuentra por encima de la registrada en el 
primer trimestre de 2020, cuando se ubicó en 3.41 por ciento. 

La tasa promedio de informalidad laboral (TIL1) disminuyó entre el cuarto trimestre de 2021 
y el primero de 2022, al pasar de 55.91 por ciento de la PEA ocupada a 55.09 por ciento, respecti-

(efecto estadístico) promedio de la tasa de informalidad laboral (TIL1), en este periodo de tiempo, 
se debió en gran medida a que se registró un aumento porcentual de mayor proporción en la po-
blación con ocupación informal en comparación con la PEA Ocupada Total.

Algunos otros factores que coadyuvaron de forma marginal en la recuperación del mercado 
-

rales de tiempo completo (de 35 a 48 horas) que se incrementó en 565 mil 575 de ocupados; así 
como, la disminución de 957 mil 205 subocupados.

(IMSS) en México, a partir de los registros obtenidos se tiene que, al cierre de marzo de 2022, el 
-

(equivalente a un crecimiento anual de 4.90%).

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la mayoría de los sectores económicos 
a nivel nacional registraron variaciones importantes durante el primer trimestre de 2022; el inter-
cambio comercial y el empleo continuaron mostrando cierto dinamismo y crecimientos por encima 
del nivel alcanzado antes de la contingencia sanitaria por COVID-19. Lo anterior se debe en gran 

sucedido a principios de marzo de 2020, tanto por los avances en la vacunación a nivel global, la 

a las nuevas condiciones sanitarias y a las plataformas digitales. Al respecto, el sector privado 



mantuvo en terrenos positivos el pronóstico de generación de empleos formales, ya que, en la En-
cuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de marzo, para 
el cierre de 2022 anticiparon la generación de 469 mil plazas, mientras que, para el cierre de 2023 

En lo que respecta a los salarios reales contractuales, de cotización en el IMSS y a las re-
muneraciones reales por persona ocupada en los sectores manufactureros, estos exhibieron varia-
ciones mixtas en términos reales. En particular, se observaron los siguientes resultados:

En el primer trimestre de 2022, los salarios en la Jurisdicción Federal por Central Obrera re-
gistraron un incremento nominal anual promedio de 6.9 por ciento y en términos reales equivalente 
a -0.34 por ciento.

Respecto al salario promedio de cotización del IMSS, en el primer trimestre de 2022, ob-
servó un crecimiento nominal de 9.62 por ciento anual (2.20% en términos reales) ubicándose en 
$469.89 diarios.

En el primer trimestre de 2022, el personal ocupado en la Industria Manufacturera, Maqui-
ladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) creció, en promedio, 3.3 por ciento anual; mientras 
que las remuneraciones aumentaron a una tasa real anual promedio de 5.2 por ciento.

Con base en la información disponible en la ENOE-Nueva Edición al primer trimestre de 
2022, se encontró que la masa salarial decreció en promedio 0.16 por ciento en términos reales; 
siendo febrero, el único mes, en este trimestre, que tuvo una tasa de variación positiva equiva-
lente a 2.86 por ciento; mientras tanto, la tasa de crecimiento mensual de la población ocupada 
remunerada registró un ligero retroceso entre el cuarto trimestre de 2021 y el primero de 2022, al 
pasar de 0.99 a 0.02 por ciento. Finalmente, se encontró que el ingreso real promedio asociado a 
la población ocupada decreció en 0.15 por ciento a lo largo del primer trimestre de 2022, siendo 
el mes de marzo, en el que se observó la única tasa de variación negativa, equivalente a 3.49 por 
ciento. Es importante destacar, que la tasa de decrecimiento en este indicador se explica en gran 

semestre de 2021.

Ante el panorama actual, los factores que podrían impulsar a la actividad económica nacio-
nal, son los siguientes:

-

Un mayor aprovechamiento de los tratados comerciales y la coyuntura económica, a través 
del incremento en la inversión productiva.

El creciente fortalecimiento del mercado interno a través del consumo, derivado de las trans-
ferencias de los programas sociales, los ingresos por remesas; así como la más grande inclusión 

Un superior control sobre la pandemia de COVID-19, aunado con avances más acelerados 

Por el contrario, entre los riesgos que se mantienen y que podrían afectar el desempeño 
económico se encuentran:

La persistencia de los desequilibrios globales entre la oferta y la demanda, que presionen 

Mayor endurecimiento de la postura monetaria por parte de los bancos centrales de México 



-

actividad económica global.
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Estancamiento del sector industrial y las exportaciones manufactureras, aunado con proble-
mas de desabasto y mayores costos de insumos industriales.

Un rebrote de la pandemia, con la aparición de nuevas variantes del virus y el aumento sig-
-

gados y afecten las cadenas globales de valor.

se registrarían efectos secundarios a través de los mercados de materias primas, el comercio inter-

se venía experimentando como resultado de la recuperación de la demanda, así como los proble-
mas de logística y costos del transporte marítimo aunado a la escasez de insumos industriales y 
mano de obra.

Los riesgos para el desempeño económico mundial son elevados; además, a medida que 
los bancos centrales de las economías avanzadas adopten una política más restrictiva y que las 
tasas de interés suban en esos países, las economías emergentes y en desarrollo podrían verse 
enfrentadas a nuevas salidas de capital y a depreciaciones cambiarias. En tanto que la guerra de 
Ucrania incrementa la probabilidad de que las tensiones sociales se amplíen.

En ese contexto, la economía mexicana se enfrenta a un entorno externo complicado, lo que 



podría incidir sobre la dinámica de sus exportaciones y, en parte, en la economía real; no obstante, 
de acuerdo con el FMI, la demanda interna, será el principal motor de crecimiento, impulsando la 

consumidor, las remesas familiares y de la inversión pública, con lo que mantendrá su fortaleza. 
Luego de haber crecido 4.8 por ciento en 2021, anticipa que la actividad económica nacional con-
tinué avanzando y tenga un crecimiento de 2.0 por ciento en 2022. Esta perspectiva se encuentra 
en línea con la expectativa del sector privado encuestado por el Banco de México, que pronostica 
un incremento de 1.7 por ciento en 2022.

internos vaya disminuyendo ante el desvanecimiento de los factores externos que han propiciado 

7.4 por ciento en diciembre de 2021, sea de 5.9 por ciento para el cierre de 2022.

-
ron de nueva cuenta sus tasas de interés en el mes de mayo. La FED incrementó, el pasado 4 de 

los fondos federales quedó entre 0.75 y 1.00 por ciento; por su parte, el 12 de mayo, la Junta de 
Gobierno del Banco de México continuó reforzando su postura monetaria y decidió, por mayoría, 

Hacia adelante, la efectiva contención de la pandemia, el restablecimiento de los equilibrios 

recuperación de la actividad económica a nivel mundial.



Interpretaciones sobre el Desarrollo Económico de México 

en el Siglo XX

Leonardo Lomelí Vanegas1

Uno de los problemas más importantes que presenta la investigación histórica en nuestro 
E país es la escasa producción académica sobre la historia de México en el siglo XX después del 
gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). Esta carencia ha provocado serios problemas 
de perspectiva histórica que inciden directamente, en forma negativa, en | nuestra cultura política. 
La ausencia es aún más notable en el caso de la historia económica, lo que explica en gran medida 
el predominio de una visión muy distorsionada acerca | del desempeño económico de México en el 
siglo XX, que resulta perfectamente funcional 8 a la actual política económica del Estado mexicano.

México tuvo en el siglo xx importantes trasformaciones económicas, que no se explican por 

historia económica de México en el siglo xx no es, indiscutiblemente, monocromática. No se logra-
-

zaron avances importantes y la economía mexicana experimentó el período de crecimiento más 
prolongado que ha tenido desde que comenzó nuestra vida independiente. En los inicios del siglo 
xxi y con las conmemoraciones del bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia y del 
centenario de la Revolución Mexicana aún recientes, estamos en condiciones de emprender un 
balance desapasionado de las luces y las sombras del desarrollo económico de México en el siglo 
xx. Se trata de una tarea necesaria para poder situar en perspectiva histórica nuestros problemas 

No partimos de cero en esta tarea. Existe una vasta producción tanto desde la perspectiva 
de la economía como de la historia, sobre el comportamiento de la economía mexicana en perío-

que facilitan enormemente la tarea de realizar un balance, si bien preliminar, dado que en muchos 
casos nos enfrentamos a la falta de información homogénea sobre variables fundamentales de la 
economía.

En resumen, se trata de una tarea que será fundamental para la presente generación de 
historiadores económicos y las que habrán de venir. El reto más importante es lograr una adecuada 
complementación de las técnicas y metodologías de investigación de la historia económica, con los 
enfoques de la teoría del desarrollo, para poder avanzar en la tarea fundamental que nos plantea 

las causas de la persistencia del atraso de nuestra economía. 

El presente artículo consta de cuatro apartados. En el primero se presentan algunos in-

como de proponer posteriormente una periodización que sea consistente con la interpretación de 

las interpretaciones que, desde la economía, la historia y la teoría del desarrollo se han planteado 
para explicar el comportamiento de la economía mexicana durante el siglo xx. El tercero analiza las 
aportaciones más recientes y plantea los diversos elementos con los que contamos para una sínte-
sis. El cuarto y último apartado aventura algunas hipótesis para proponer una interpretación sobre 

estado de la cuestión y plantear algunas hipótesis sobre el comportamiento de la economía en el 
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tuvo un desempeño macroeconómico notoriamente más satisfactorio que en el siglo XIX. El primer 
siglo de vida independiente se caracterizó por combinar períodos de crecimiento lento con otros 
de prolongado estancamiento o de abierta recesión. A pesar de la falta de indicadores completos 
sobre esos años, la historia económica del período se ha ido escribiendo lentamente y ya contamos 

durante el primer medio siglo de vida independiente.

-
serción de México en la economía internacional, en la disminución de los costos de transporte y en 

inversiones importantes en infraestructura de comunicaciones y obras públicas, que contribuyeron 
al desarrollo de nuevas regiones y sectores productivos y cambiaron el mapa de la población y las 
actividades económicas de la República. La aparición de nuevos grupos económicos, en los que 

factor inédito en el desarrollo de la economía mexicana.

-
to tuvo lugar en el siglo XIX y no en el XX. A partir de 1901 la economía mexicana enfrentó mayor 
inestabilidad en el ciclo económico y se observa una reducción importante tanto en la construcción 
de ferrocarriles como en otras inversiones públicas y privadas. En cambio, hubo un esfuerzo de 

mayor participación en la economía, que terminaría de concretarse a partir de la Revolución Mexi-
cana. 



La década menos estudiada del siglo XX por los historiadores económicos es la que corres-
ponde a la Revolución Mexicana, o bien a su fase armada, como dirían aquellos que consideran 

en apariencia tan inasible para la investigación económica por el caos político e institucional que 
provocó la lucha armada y la falta de datos, John Womack sugirió hace casi treinta años seis tesis 
generales, que ponen el énfasis en algo que los estudios regionales han demostrado: que la des-
trucción no fue generalizada, que hubo incluso regiones que prosperaron al amparo de la lucha y 

Aceptando que la economía mexicana no creció en términos agregados durante la década 

que tuvo una recuperación muy lenta, más bien incierta, en los años veinte, que a partir de 1926 se 
vio interrumpida para dar paso a un nuevo período de recesión. Entre 1926 y 1932 México enfrentó 
problemas políticos y económicos muy severos, que se vieron agravados por la crisis internacional 

más que a superarla. Las políticas iniciadas en 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación 

hasta 1982, el año del inicio de la crisis de la deuda y representa el período de mayor crecimiento 
económico que ha experimentado el país, con todas las limitaciones y contradicciones que lo ca-
racterizaron y que se explican en gran medida debido a los arreglos políticos y económicos que lo 

El comportamiento del pib real a precios de 1993 y la tendencia hasta antes de la crisis más 
reciente. Como puede apreciarse, hay un cambio de tendencia a partir de los inicios de la década 
de los ochenta, aunque la declinación en la tendencia viene de más atrás y tiene un punto de in-

lento e inestable. 

-

Nuevamente destaca 1932 como el año en el que tocó fondo la economía mexicana y 1934 como el 
inicio de su fase de expansión más prolongada, que se mantiene hasta 1982 aun cuando se hayan 
presentado años como 1953, de un crecimiento prácticamente nulo. En todo caso, la economía 
mexicana no volvería a experimentar años de crecimiento negativo hasta los años ochenta.

Presenta también con toda claridad los cambios de tendencia en el crecimiento económico 
después de la Revolución y hasta principios del siglo xxi. Como puede apreciarse y contra lo que se 

el Producto Interno Bruto. También resalta el hecho de que fue hasta la crisis de los años ochenta 

también ubicar el momento en el que se comenzó a expresar el agotamiento de la estrategia de 
desarrollo, desde mediados de los años setenta, si bien el auge petrolero permitió encubrir momen-
táneamente este agotamiento. 

Durante el siglo XX también tuvo lugar un importante cambio en el tamaño y la distribución 
de la población. La población creció durante la primera década, retrocedió en la segunda como 
consecuencia de la lucha armada, aunque no haya consenso sobre la magnitud de la caída, y se 
recuperó a partir de 1921. La población mexicana experimentó un importante crecimiento a partir 
de la década de 1940 y también un importante desplazamiento desde el campo hacia las ciudades, 

urbano.



Como puede apreciarse, las tasas de crecimiento de antes y después de la Revolución 
Mexicana son muy similares. En cambio, la década de la lucha armada presenta tasas de creci-

al Censo de 1910, ha llevado a proponer a algunos autores la tesis del millón de muertos que ha-
bría provocado la Revolución. Ni duda cabe que hubo muchos muertos, más por epidemias y por la 

la importante emigración de mexicanos hacia Estados Unidos durante este período.

El incremento de la población se aceleró notablemente a partir de 1940 y la tasa de cre-
cimiento siguió en aumento hasta los años setenta, cuando la política de población del gobierno 

La industrialización y la urbanización fueron los fenómenos más notables que caracterizaron 
el siglo XX mexicano. Aunque se había iniciado de manera incipiente desde el siglo XIX y durante 

fue hasta después de 1940 cuando la industria mexicana realmente despegó y con ella, la urbani-
-

ción en el país en un período relativamente corto. 

parte del territorio nacional de diferentes avances de la medicina que podían estar disponibles a 
-

tivo, si bien muy concentrado en las principales ciudades en un primer momento, en la infraestruc-
tura hospitalaria, que comienza a revertirse a partir de los años setenta. A pesar de los problemas 
que enfrentó esta expansión de los servicios públicos de salud y de la falta de una planeación 

esperanza de vida y en el descenso de las altas tasas de mortalidad materno-infantil.

-
tividad económica. Por el otro, implicó también que en unos cuantos años la población que venía 
del campo tuviera que adaptarse a la ciudad, dando lugar a fenómenos como los que todavía nos 
ilustran las películas mexicanas de ambiente urbano de los años cuarenta y cincuenta, como Los 
olvidados, de Luis Buñuel, que retrata los problemas de los sectores urbanos más marginados y la 

que se podían encontrar en la ciudad de México en esa época.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el crecimiento del sector terciario acompañó 
la rápida expansión de la industria y se aceleró a partir de la década de los setenta, cuando el di-
namismo del sector industrial comenzó a declinar. Por lo que respecta a la agricultura, si bien ha 
continuado expulsando población, sigue ocupando una proporción muy alta si nos comparamos no 
solo con países más desarrollados, sino con niveles de desarrollo similares al nuestro. 

Como puede apreciarse, el siglo XX mexicano puede ser caracterizado como el período 
de la gran transformación, pero también como el siglo de los procesos truncos. Una industrializa-

calidades, pero no pudo dar el salto tecnológico que se requería para consolidar una agricultura 
-
-

de industrialización, pero que no pudo hacer frente a todos los desequilibrios que ésta generó. La 



disposición de las elites a un acuerdo social redistributivo, por señalar solo algunos de los proce-
sos truncos del siglo XX. De ahí la importancia de analizar y discutir las interpretaciones sobre el 
desarrollo económico de México en este siglo de contrastes.

campo de la economía y de la historia y en algunas ocasiones, desde la óptica de las teorías del 
desarrollo. En todos los casos se ha tratado de evaluaciones fragmentarias en tanto que están 

Las interpretaciones varían dependiendo no solamente de la profesión de los autores, sino de sus 

El siglo XX se caracterizó en ciertos períodos por un renovado interés por el desarrollo eco-

años sesenta, del libro de Leopoldo Solís La economía mexicana: retrovisión y perspectivas y en 
los años setenta y a principios de la década de los ochenta del libro coordinado por Rolando Cor-
dera Desarrollo y crisis de la economía mexicana. Los diversos estudios que se han escrito sobre 
el desarrollo económico de México, coinciden en sus interpretaciones generales sobre las carac-
terísticas del proceso de industrialización y urbanización, sobre los desequilibrios que éste planteó 
y que rebasaron la capacidad de respuesta del Estado y sobre las limitaciones de la estrategia de 
desarrollo industrial. No coinciden en cambio sobre los errores y aciertos de las políticas económi-
cas de los primeros gobiernos posrevolucionarios, ni en su evaluación sobre la política económica 
de los años setenta (aquellos que llegan hasta esta década) ni tampoco en su balance del cambio 
estructural que se comenzó a instrumentar a partir de mediados de la década de los ochenta. 

Una de las especialidades de la historia que ha experimentado en los últimos años mayor 
-

terpretativos, ha sido la historia económica. Hasta hace poco, la historia económica no se había 

a su segunda mitad. Salvo la muy notable excepción de Enrique Cárdenas, no contábamos con 
libros que analicen este período de manera sistemática, aunque se habían ido elaborando una 
gran cantidad de libros especializados en sexenios o períodos claramente delimitados, así como un 
número también muy importante de estudios sobre diversos sectores y agentes económicos, que 
constituyen un insumo muy importante. La reciente publicación de la Historia económica general 
de México publicada por El Colegio de México contribuye a llenar este vacío. La cuarta parte del 
libro, “El dilatado siglo XX, 1929-2009”, coordinada por Enrique Cárdenas, propone una serie de 

De todos los subperíodos del siglo XX, destacan por haber sido menos estudiados los años 
veinte y el Maximato, los años cincuenta y los años setenta. Por lo que respecta al último tercio 
del siglo XX, aunque existe una gran cantidad de información y muchos libros que analizan todo el 

perspectiva histórica las políticas económicas que se siguieron a partir del desarrollo estabilizador. 
Se requiere para este período un esfuerzo similar al realizado por Rolando Cordera y Javier Ca-
brera para analizar el papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México a partir 
de 1982. En ese sentido, el libro coordinado por María Eugenia Romero Sotelo sobre la Historia 
del Pensamiento Económico en México desde 1821; constituye una referencia muy valiosa para 
entender las ideas de los responsables de la política económica y sus críticos, que puede contribuir 
a una síntesis que evalúe desde diversos planos el desarrollo económico de México en el siglo XX.  

-
xico en el siglo XX es fundamental no solamente desde un punto de vista académico, sino para po-
der entender los problemas que arrastra la economía mexicana y la manera en que las políticas del 



último cuarto de siglo los han agravado. La perspectiva que dan las últimas dos décadas del siglo 
-

luar en una perspectiva de largo plazo los obstáculos al desarrollo que ha enfrentado la economía 

más amplia, e incluso propuso un período de análisis más amplio, para incorporar la evolución 

en el que analizan la historia de la economía mexicana desde la perspectiva de la relación entre 
Estado y mercado, la más problemática y al mismo tiempo la más necesaria de las que se dan en 
una economía capitalista. 

El libro de Moreno-Brid y Ros abarca desde los orígenes del atraso en las postrimerías del 
período colonial y los inicios de la vida independiente, hasta los resultados del cambio estructural 
instrumentado después de la crisis de la deuda externa y que ha determinado el desempeño eco-
nómico del país en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI. Aunque reconocen que 

México, le asignan un factor fundamental a los factores político-institucionales, que cuando han ge-
nerado consensos desarrollistas han permitido acelerar el crecimiento, pero cuando han propiciado 
desencuentros han dado lugar a largos períodos de estancamiento o de franca recesión. El papel 
de las políticas económicas es fundamental en su análisis de la historia económica de México. Des-
de su perspectiva, han sido las políticas más pragmáticas, que han logrado un adecuado balance 
entre intervención estatal y mecanismos de mercado, las que han resultado más exitosas, mientras 
que las épocas de liberalización a ultranza han desembocado en períodos de lento crecimiento. 

Además de esta obra que nos ofrece una visión histórica del desarrollo económico de Méxi-
co, hay una gran cantidad de estudios que pueden ser utilizados para proponer una interpretación 

-

economía y política. Estos estudios permiten articular una interpretación del desarrollo económico 
de México desde la Economía Política, a partir del papel que han desempeñado el Estado y las 

expresión en los arreglos institucionales y las coaliciones que nos han gobernado a lo largo de 
casi dos siglos, permiten entender los alcances y limitaciones de las estrategias de desarrollo que 
hemos instrumentado. 

El Estado es, indudablemente, uno de los principales actores de esta historia y de hecho, ha 
sido el más estudiado. En uno de sus más recientes libros, Estado y desarrollo económico, Carlos 
Tello nos ofrece una visión muy amplia de la historia del desarrollo económico de México en el siglo 
XX, a partir de la contribución de uno de sus protagonistas más importantes: el Estado mexicano. 
Este libro continúa y en muchos aspectos profundiza las contribuciones que el autor ya había reali-
zado a la historia económica del siglo XX mexicano en diversas obras como La política económica 
de México 1970-1976 y La nacionalización de la banca en México, a la vez que retoma el análisis 
sobre la disyuntiva entre los proyectos de desarrollo que vivía México en los años setenta, tema 
abordado con Rolando Cordera en La disputa por la nación. El libro de Tello se complementa con 
el que fuera coordinado por José Ayala en los años ochenta y actualizado en una segunda edición 
en el año 2000 sobre la formación de la economía mixta mexicana a partir de 1920.

y grupos empresariales. También ha sido la arena en la que se han dirimido las pugnas entre órde-
nes de gobierno y sobre todo, entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y del Distrito 

relevante en la permanencia de la desigualdad que históricamente ha caracterizado a la sociedad 



mexicana. En su libro Exenciones y privilegios, Luis Aboites cuenta la historia de los afanes moder-

la centralización de la recaudación como un factor fundamental en la construcción y consolidación 
del presidencialismo mexicano. A esta contribución se suma la selección y el ensayo introductorio 
de Aboites y Mónica Unda de textos de Víctor L. Urquidi reunidos en el libro El fracaso de la reforma 

Nicholas Kaldor en esa coyuntura. 

Los estudios de las élites económicas y los grupos empresariales son importantes para po-
der entender las restricciones a las que se enfrentaron los gobiernos mexicanos a lo largo del siglo 
xx, sobre todo cuando intentaron llevar a cabo políticas más redistributivas. Hemos estudiado más 
la política económica que el entramado de intereses económicos que la sustentan. Lo mismo para 

a todo intento de llevar a cabo reformas redistributivas, que hubieran permitido aliviar las restric-
ciones al crecimiento y superar el agotamiento de las respectivas estrategias de desarrollo. En ese 
sentido, tanto el régimen de Díaz como el de la Posrevolución, a pesar de su autoritarismo, estu-

es que, en ausencia de un régimen democrático, el Estado es más vulnerable a la presión de los 
grupos organizados y, en consecuencia, tiene menor margen de maniobra para impulsar reformas 
que afecten la estructura del pacto de dominación implícito entre el poder político y el económico. 
De ahí la importancia de una historia económica del siglo XX que evalúe el papel no sólo del Esta-
do, sino de los empresarios y los distintos grupos organizados, en el desarrollo económico y social 
de México.

Los primeros balances del siglo XX mexicano han estado contaminados por una sobre ideo-
logización que se explica en gran medida por la competencia política reciente. Cuando se habla 
de 70 o 71 años en los que no pasó nada, para referirse al período de gobierno del partido creado 

realidad, una visión de largo plazo nos revela que nuestro país solamente ha tenido dos períodos 

el de crecimiento más alto y prolongado de nuestra historia, nos tendríamos que quedar solamente 

nuestro último período de crecimiento económico largo y sostenido. 

¿Cómo se fraguó y cómo se agotó este importante período de crecimiento económico? ¿Por 

arraigados del país, en particular la pobreza y la desigualdad? ¿Cuál es el balance, cuáles fueron 
los aciertos y las limitaciones de la intervención del Estado en la economía mexicana durante el 
siglo XX después de la Revolución Mexicana? 

Más allá de la carga ideológica que puede subyacer en varias de las interpretaciones antes 
referidas, la evidencia empírica analizada en el primer apartado demuestra que el siglo XX fue el 
de la gran transformación de la economía mexicana, y en concreto el período 1934-1982. Ignorarlo 
equivale a negar el período más importante de crecimiento que ha experimentado la economía 
mexicana desde que podemos referirnos a ella como tal, o sea, desde el momento en el cual Mé-
xico se independizó de España. 

Un balance de la evolución económica de México en el siglo XX tiene que tomar en cuenta 
los avances que la investigación histórica y los métodos más modernos de análisis económico; 



pero también tiene que recuperar la necesaria interrelación entre la economía y la política como 
una variable fundamental para entender los avances y los retrocesos que ha experimentado nues-
tro país. 

lo menos. Calcular el costo de oportunidad de la Revolución Mexicana extrapolando el crecimiento 

-
nen que ver tanto con la crisis política del régimen como con problemas inherentes a la estrategia 
de desarrollo, que permiten suponer que aún sin Revolución Mexicana hubiera sido necesario un 

Durante la primera década del siglo XX la economía mexicana presentaba crecientes pro-
blemas para continuar creciendo a las tasas de las dos décadas previas. Los efectos de la crisis 

-
cauzar el desarrollo económico del país, pero también, del tipo de arreglos políticos y económicos 
que sustentaban al régimen y que se fueron debilitando a medida que avanzaba la edad del presi-

no puede ser entendido sin tener presentes las características del régimen político que lo sustentó. 
Por primera vez desde la independencia, México tuvo un período de estabilidad política y creci-

llegó al poder en 1876 gracias al triunfo de una revolución, entendió rápidamente la relación que 
debía establecer entre el orden y el progreso para legitimar su gobierno y mantenerse en el poder. 
Más aún, tanto la estabilidad política como el crecimiento económico se convirtieron en las piedras 

-
miento y las enfermedades del presidente. Como el propio Díaz lo reconoció en la entrevista que 

bonos mexicanos en el exterior. 

-
rista pudiera prolongarse. La renuncia del presidente dio al traste con sus esfuerzos. Sin embargo, 

entrado en crisis, como ocurrió en otros regímenes oligárquicos de América Latina, incluidos aque-

prolongados, como ocurrió en Argentina. La irrupción de las masas no necesariamente hubiera 
asumido la forma de una revolución, pero tarde o temprano se hubiera presentado, aunque sin el 

la estabilidad política y el potencial de crecimiento del país. 

La Revolución Mexicana adquiere de esta forma una importancia fundamental para com-
prender no solamente el estancamiento económico de la segunda década del siglo, aspecto en el 
que han puesto énfasis los revisionistas más recientes, sino la larga fase de expansión posterior de 



la economía mexicana. Dicho de otra forma, aceptando los efectos negativos que tuvo la Revolu-
ción Mexicana en el corto plazo sobre la actividad económica, el buen desempeño que caracterizó 
a nuestra economía durante prácticamente medio siglo, a partir de los años treinta, también es 
atribuible a los cambios que propició y al régimen político que, con todas sus imperfecciones, logró 
construir y que garantizó una estabilidad de la que carecieron el resto de los países de la región. 

La política económica del período 1920-1935 ofrece una veta muy importante para la investi-
gación histórica. El escaso conocimiento del mismo ha llevado en ocasiones a varios historiadores 

la Revolución Mexicana, cuando en rigor, si bien la Constitución de 1917 aportó las bases legales 
para ese intervencionismo, fue hasta los años treinta cuando comenzó a construirse. De hecho, 
la política económica del período fue más apegada a los principios liberales de lo que se cree, e 
incluso contó con un primer período de estancamiento estabilizador entre 1926 y 1932 durante la 

Alberto J. Pani es fundamental, no tanto por haber logrado resultados espectaculares en los dos 
períodos en los que estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, sino por haber contribuido a 
construir las instituciones económicas que permitirían encauzar el crecimiento del país a partir de 
la década siguiente, y por haber tenido la intuición de que se necesitaba una política anticíclica, en 
contra de la posición de Montes de Oca y Plutarco Elías Calles, que eran partidarios de políticas 
restrictivas que privilegiaran la estabilidad económica por encima del crecimiento.

El aumento en la intervención del Estado en la economía, lento, gradual, pero irreversible, 
se fue fraguando durante el período conocido como “Maximato”. Este proceso se enfrentó a serias 
oposiciones y motivó no pocas polémicas entre los principales protagonistas de la política econó-

estatal durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, con la creación de empresas estatales y 
bancos de desarrollo, y se consolidó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

El sexenio del general Cárdenas fue trascendental en la construcción tanto del sistema polí-
tico mexicano como de buena parte de los instrumentos de intervención del Estado en la economía. 
El gobierno de Cárdenas representa en muchos aspectos el clímax de la Revolución Mexicana. Se 
lleva a cabo la fase más importante, por la cantidad y calidad de las tierras repartidas, de la reforma 

ambages el inicio de políticas heterodoxas, desarrollistas de largo aliento y anti-cíclicas para hacer 
frente a los obstáculos a la recuperación económica, como la recesión de 1937, que afectó menos 
a México que a la mayor parte de los países del mundo. 

Entre 1932 y 1954 México vivió un intenso debate entre la escuela más ortodoxa de política 

de un predominio ortodoxo entre 1927 y 1932, los años en los que Luis Montes de Oca estuvo al 
frente de la Secretaría de Hacienda, ganan terreno las posiciones desarrollistas, aunque siempre 
hubo un sector muy crítico dentro del propio gobierno hacia esas políticas, en particular en el Banco 
de México. 

-

-
perimentó el partido creado por Calles, el Partido Nacional revolucionario (PNR), que se convirtió 

-
xenal, elaborado por el PNR antes de la postulación del general Cárdenas a la Presidencia y que 



Los períodos del general Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán y los primeros años 
de Adolfo Ruiz Cortines se caracterizan por un decidido apoyo a la industrialización en medio de 

de una creciente inestabilidad cambiaria y de presiones sobre los precios, motivando crecientes 
críticos de las posiciones monetarias más ortodoxas. Este período contó con un impulso inicial 
favorable para la sustitución de importaciones, que fue provocado por la Segunda Guerra Mundial 
y la creciente demanda de materias primas mexicanas, así como la caída de la producción de los 
países industriales de bienes que comenzaron a fabricarse en México para satisfacer las necesida-
des del mercado nacional. Lo que comenzó como un proceso espontáneo, continuó después con la 
protección del Estado a los productores nacionales, impulsando así la industrialización sustitutiva 
de importaciones. De esta manera se aceleraron y retroalimentaron los procesos de industriali-
zación y urbanización, que cambiaron en unos cuantos años la distribución de la población y la 
estructura de la economía.

La devaluación de 1954 no solo corrigió los desequilibrios de la cuenta corriente, sino que 
contribuyó decisivamente a aumentar la certidumbre de los agentes económicos, al establecer un 
horizonte de estabilidad cambiaria de 22 años. De esta manera, la devaluación de 1954 sentó las 
bases del período de crecimiento con estabilidad de precios que sería bautizado por uno de sus 

Mena–, como el desarrollo estabilizador. Al respecto hay que señalar que autores como Carlos 
Tello han fechado el inicio del desarrollo estabilizador en 1954, con la devaluación y no en 1958, 
año en que lo fechó Ortiz Mena para hacerlo coincidir con su gestión hacendaria. En efecto, más 
allá de los límites rígidos de los sexenios, el desarrollo estabilizador no se explica sin la acertada 
devaluación instrumentada en el gobierno de Ruiz Cortines, siendo secretario de Hacienda Antonio 
Carrillo Flores. El desarrollo estabilizador fue notable por la combinación entre crecimiento econó-
mico alto con estabilidad de precios, pero debe ser evaluado también a la luz de las oportunidades 

-

La leyenda negra sobre el papel del Estado mexicano en la economía, que se comenzó a 
construir desde los años setenta, como consecuencia del enfrentamiento entre el gobierno mexi-
cano y los empresarios, se empalmó con la ofensiva que se desplegó en todo el mundo contra el 
Estado interventor y se estableció casi como una verdad canónica que apenas ahora comienza a 
ser revisada. 
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la promoción del desarrollo, se vio reforzado por una oleada conservadora en el pensamiento 
económico y en las tendencias de la política económica internacional, que sin embargo hoy ha 
comenzado a ser revisada en la mayor parte del mundo, no así en México, en donde el predominio 
ideológico de las posiciones más ortodoxas en materia de política económica se ha mostrado inmu-
ne a la alternancia política hasta ahora. Este predominio se basa en buena medida en una memoria 
de corto plazo, que es necesario combatir desde la academia para entender las peculiaridades del 
desarrollo mexicano, el papel que desempeñó el Estado y la participación de otros agentes eco-
nómicos, en particular los empresarios y los movimientos sociales organizados, en este proceso.

La leyenda negra del Estado interventor atribuye a las extravagancias, al voluntarismo y 
-

rrollo estabilizador y las decisiones equivocadas que llevaron al país a la crisis de la deuda y al es-
tancamiento de los años ochenta. Sin embargo, pocos se hacen cargo de los evidentes signos de 
agotamiento de la estrategia de desarrollo anterior al inicio del gobierno de Luis Echeverría, de los 
problemas de distribución del ingreso que ni el desarrollo estabilizador ni los años de crecimiento 

-
taba el país al inicio de los años setenta, sumados a la inestabilidad económica internacional que 
terminó con los años dorados de la segunda posguerra. 

Los gobiernos de Echeverría y López Portillo tuvieron en común la preocupación por man-
tener el crecimiento económico de un país cuya población crecía aceleradamente, pero en esce-
narios distintos y con diferentes prioridades. Echeverría reconoció la necesidad de una reforma 

privado afectó seriamente la viabilidad de sus planes y los errores de política económica compli-
caron la situación hasta llegar a la fuga de capitales y la abrupta devaluación de 1976. Aunque en 
sus inicios el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo más preocupado por la instrumentación de los 

para la economía mexicana. Las principales reformas que impulsaron el cambio estructural tuvie-

públicas que se inició con De la Madrid y alcanzó su clímax con Salinas, cuando se vendieron las 
más importantes, para continuar todavía con Ernesto Zedillo. Incluyó también una política de des-

-

para regular mercados clave para la economía. El saldo de las privatizaciones amerita un estudio 

del rescate bancario. 

incremento de las exportaciones mexicanas que, sin embargo, ha demostrado una muy limitada 
capacidad de arrastre para el resto de la economía, lo que se traduce a su vez en un crecimiento 
muy alto de las importaciones asociadas a las exportaciones. La eliminación de las restricciones 

activos ya existentes, dando lugar a que actividades estratégicas como los servicios bancarios es-

que crece lentamente y no ha sabido aprovechar la mayor parte de sus tratados con el exterior, ya 
que solamente tenemos una relación superavitaria con nuestros socios de América del Norte, pero 
perdemos posiciones año con año en esos mercados frente a nuestros competidores asiáticos.

Si analizamos nuestro desempeño económico reciente en perspectiva histórica, el saldo no 
podría ser más desfavorable. Por lo mismo, llama poderosamente la atención la persistencia de 



una política que ha dado tan pobres resultados y más aún, que esta política se haya mantenido 
-

de las ideas y los discursos bien articulados para desvirtuar la realidad. El período más importante 
de crecimiento de la economía mexicana sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de la 
población, incluidos los que nacimos o crecimos en sus postrimerías. Las causas del agotamiento 
de la estrategia de desarrollo anterior siguen siendo, a tres décadas, susceptibles de una revisión 

posibilidades de reforma que no se ensayaron pero que tal vez ahora, al calor de la crisis que con-
tinúa latente, tendrán que ser revisitadas.



La Economía Social de Mercado en México

Carlos Wagner1

¿Cómo disertar sobre algo tan ignorado y tan remoto sin emular la Utopía de Tomás Moro, 
tan deseable y tan imposible?

¿Cómo proponer un modelo tan exigente como la Economía Social de Mercado, en una 
realidad, nacional tan marcada por la parálisis política y por los desacuerdas partidarios mezquinos?

¿Cómo instrumentar una ESM, con sus exigencias éticas, ante, nuestras carencias 
ancestrales y ante nuestra debilidad ciudadana?

Antecedentes

Setenta años de gobiernos emanados del mismo partido de Estado (PNR, PKM, PRI) se 
caracterizaron por no obedecer a una ideología política pre-determinada, ni a un proyecto esta-
ble de nación. Más bien, cada presidente impuso su estilo e ideología, muchas veces en franca 
contradicción del estilo y propuestas de sus antecesores y sucesores. Tales políticas inestables y 

54, de 1976-87, de 1995-97.

Durante todos esos años, división de poderes y honestidad gubernamental, democracia po-
lítica y participación ciudadana. se proclamaron, pero no existieron en nuestra realidad. Más bien, 
la sumisión ante el cacique en turno se premiaba con privilegios, el infantilismo popular soñaba 
siempre con el próximo mesías sexenal y ninguna autoridad rendía cuentas ante el pueblo.

       FOTO 21



Tantos años de deformación política y de crisis periódicas crearon ciudadanos inconscientes 
y distorsionados, mientras demolieron la clase inedia incipiente, pervirtieron la educación y corrom-

-

en donde poder equivaler a privilegios, impunidad y prepotencia.

como propios los principios de la Doctrina Social Cristiana (DSC), para formular un modelo de eco-

del Banco de México y del EFE, el municipio libre y el salario mínimo familiar, iniciativas siempre 

En 1948, tras el colapso de la aberración nazi en Alemania, un nuevo partido (la Unión Cris-
tiano Demócrata) adoptó los mismos principios de la DSC y formuló Sobre ellos su proyecto de Na-
ción, bautizado como ESM. Este partido, al encabezar el primer gobierno alemán de la posguerra, 

de la ESM, traducido en bienestar compartido, desarrollo social y reconstrucción acelerada, admiró 

En México, el PAN tuvo que esperar 60 años tras 3u fundación para ganar la elección federal 
presidencial y encabezar un nuevo gobierno de transición a la democracia, apenas el tercero en la 

propuestas para instaurar una verdadera ESM languidecen en los laberintos de la burocracia y del 

a la NO existencia de la ESM en México y en cuanto a su desconocimiento popular.

Nada más lamentable y desgastante para un partido político, que ser electo para gobernar y 
encontrarse atado de manos para instaurar los cambios soñados, mientras el tiempo corre inexo-

La realidad mexicana, histórica y actual

Somos una nación con inmensas riquezas naturales y enormes carencias sociales. Según el 
PNUDH. somos el país número 14 en territorio, el número 11 en población, el número 12 en recur-
sos, el ocho en economía y el seis en energéticos. Pero también somos la nación 53 en desarrollo 
humano, la 54 en calidad de vida, la 83 en mortalidad infantil. la 72 en escolaridad, la 58 en ingreso 
personal y la 121 en equidad de la distribución de esos ingresos. Tal es el contraste entre nuestra 
potencia teórica y nuestra debilidad real.

Para entender las discrepancias entre la plataforma de gobierno del PAN y la realidad de la 
nación, a cuatro años del comienzo de este gobierno de transición debemos considerar las diferen-
cias del proceso alemán con el mexicano.

Alemania estaba destruida por la guerra, dominada por tropas de ocupación, paralizada en 
-

una opción política por una tercera vía autónoma, frente a las presiones de ambos totalitarismos, 
opción sólo condicionada al beneplácito de las potencias vencedoras y sin otros límites legales. El 



mismo camino fue seguido en gran parte de la Europa continental, lo que garantizó el apoyo mutuo 
y facilitó al poco tiempo los primeros pasos del Mercomún, hoy Unión Europea.

(el TLCAN), que limita las facultades económicas del gobierno y que supeditó el mercado nacional 
al estadounidense. Además, el plazo de gracia de la implantación progresiva del TLCAN no se 
aprovechó para consolidar las empresas nacionales, sino para sobrevivir tras el colapso de 1995. 

La ESM se instauró en Alemania como respuesta a la profunda depresión económica que 
padecía el pueblo alemán en la posguerra; es decir, fue la respuesta a las carencias padecidas, y 

-
perar tal situación deprimente. Fue un clavo ardiente al que se acogió el pueblo alemán, como tabla 
de salvación ante el colapso de su bienestar. En México, la transición democrática se dio cuando 

-
gios por una propuesta poco formalizada, poco conocida y escasamente motivada. Sospecho que 
la transición democrática habría sido más fácil en 1982 o 1994 si el colapso hubiera antecedido a 
las elecciones.

Los fundamentos de la ESM, como el modelo mismo, corresponden a la formación religiosa, 
católica y luterana del pueblo alemán, por lo que fueron aceptados y asimilados con facilidad, al 
punto que ahora ya forman parte de la constitución germana. Parad pueblo alemán, tras la barbarie 
anticristiana de los nazis, la ESM representó mía clara recuperación moral.

Aquí, en cambio, se ignoraban o violaban conceptos básicos como Honradez y Transparen-
cia, Estado de Derecho y Bien Común, Solidaridad con Subsidiaridad, Responsabilidad Cívica y 
Rendición de Cuentas. Incluso, los principios fundamentales de Dignidad Humana y Justicia Social, 
se distorsionaban o ignoraban con relativa frecuencia. Aquí, la Independencia, la Reforma y la Re-
volución generaron largos periodos de escasa gobernabilidad, de asonadas y luchas violentas por 
el poder, de vaivenes ideológicos ante las ambiciones de los caciques.

En Alemania, la CDU formó una coalición estable con un partido minoritario (los liberales), 
logrando una ligera mayoría en el Congreso, la cual le permitió gobernar. Sin tal mayoría, habría 
sido imposible instaurar la ESM.

Aquí, el gobierno de la transición también logró, durante poco tiempo, una ligera mayoría en 
la Cámara de Diputados, misma que perdió pronto al romperse la coalición con el FVEM; además, 

-

energética, laboral, educativa y del Estado) seguirán esperando hasta que algún partido o coalición 
vuelva a tener mayoría, es decir. gobernabilidad, en ambas cámaras del Congreso; y aun entonces 
estarán condicionadas a la ideología del partido o de la facción dominante.

En la actualidad, los partidos políticos mayores mantienen tanto batallas internas como ex-
ternas. Aun en el seno del mismo PAN, ahora existe poca convicción o conocimiento de lo que es 
una RSM, de sus exigencias y de sus limitantes. Hace una década, tal convicción y conocimiento 
eran más generalizados. Por lo tanto, el clima político actual tampoco augura el cercano estableci-
miento do consensos estables o de una ESM que transforme al país.

La cultura ancestral alemana siempre ha sido de disciplina, responsabilidad cívica y aprecio 
de la veracidad. Una ESM exige libertad con orden social, creatividad dentro de la legalidad, co-
rresponsabilidad con el Bien Común, requisitos acordes con la cultura germana.



En cambio, el pueblo mexicano, habiendo sido defraudado, explotado o marginado por sus 
gobernantes anteriores, se acostumbró a burlarse de los preceptos legales con impunidad, a no 
solidarizarse con el Bien Común, salvo ante grandes desgracias naturales, a prometer sin cumplir. 

-
taurar ahora una cultura diferente, de legalidad, participación y corresponsabilidad.

En conclusión, una ESM en México tendrá que vencer grandes obstáculos políticos y cultu-
rales, más que económicos, para lograr de antemano el consenso cívico de los cambios medulares 

ni en los partidos políticos y menos aún en los representantes populares.

Características de una Economía Social de Mercado

La ESM representa claramente una opción política, con una concepción ética superior a 
los demás sistemas políticos actuales. La ESM parte de la dignidad humana, enfatiza la libertad 
creativa de las personas y fomenta el desarrollo del Bien Común en corresponsabilidad ciudadana; 
exige solidaridad con subsidiaridad, tanto del gobierno como de la sociedad; garantiza la iniciativa 
y la propiedad privada, aunque le exige generar bienestar compartido en cambio.

fuerte, reúne la libertad de la democracia con el orden que impone el Estado de Derecho. La ESM 
antepone la trascendencia y espiritualidad de todas las personas al oportunismo, a la demagogia 

populismo oportunista (“tercera vía”).

La ESM creó potencias prósperas y con bienestar compartido; sociedades desarrolladas 

-
-

sarrollo social. Es evidente que para que exista un Mercado, es necesario que haya competidores 
regidos por la oferta y la demanda; sin embargo, la libre competencia neoliberal siempre termina 
por destruir ese mercado, al propiciar la aniquilación de los competidores perdedores y al tolerar 
las fusiones empresariales, fomentando, con ello, el auge de los monopolios.

¿Qué mercado o competencia queda ante Microsoft e Intel, ante las grandes petroleras 
y las farmacéuticas multinacionales, ante los consorcios bancarios y los prepotentes medios de 
comunicación social, ante los consorcios automotrices o de la aviación, ante los monstruos de 
seguros y telefonía?

Por ello, el neoliberalismo propicia la especulación y los colapsos periódicos, los contrastes 
sociales y el individualismo egoísta. Es obvio que olvida que las personas somos siempre seres en 
relación.

En cambio, los populismos de “tercera vía” no se rigen por más principio que obtener y sos-
tener el poder político, al cual supeditan todo lo demás. Moral c Integridad, Fraternidad y Justicia. 

-
ran o reprimen sólo por su popularidad, y nunca con base en una ética, anterior y superior a toda 
demagogia.

Las “terceras vías” suelen hundirse en subsidios, dádivas asistenciales y espectáculos po-
pulistas, en corrupción y canibalismo de los líderes, que siempre desembocan en deuda pública o 



del César, divino y grotesco a la vez.

¿Cuáles son pues los elemen

Valores: la ESM se basa en valores, siendo los más im portantes: Dignidad Personal y Co-
rresponsabilidad, Libertad con Orden Social, Solidaridad con Subsidiaridad, Legalidad y Justicia 
Social, Propiedad Privada con Responsabilidad Social.

Mercado libre y -
ción do la producción y del comercio; pero el gobierno vigila y garantiza la ética de esa competen-
cia, impide los monopolios o interviene en forma transitoria y supletoria en la economía, cuando 

-
des prioritarias.

Cogestión laboral y bienestar compartido: si la economía genera valor agregado, tal 

creación de un mercado interno vigoroso, y de una seguridad social amplia. En la ESM, los sueldos 
son negociados con respeto a la libertad de los actores económicos, conforme el principio de subsi-
diaridad, entre los gremios de los colaboradores y los gremios patronales. En caso de desacuerdo, 
se recurre a un tribunal laboral autónomo. Además, la ESM exige la “cogestión”, es decir, la partici-
pación de todos los colaboradores en la gestión empresarial, compartiendo información, opinando 
sobre problemas, tomando decisiones (“empowerment”), gozando de las utilidades y arriesgando 
su futuro en la copropiedad accionaria.

Seguridad social amplia y compensatoria: la seguridad social os parte de la política re-
distributiva del Estado en la ESM; garantiza que cada persona tenga atención médica, pensión y 
seguro de desempleo. Aunque el bienestar de cada persona depende de su capacidad y empeño, 
el gobierno garantiza un mínimo de bienestar digno para todo ciudadano.

ancianos, desempleo y capacitación, vivienda y desarrollo profesional.

La excelencia de tales servicios se logra mediante un mecanismo mixto do instituciones 
gremiales y civiles, eclesiales y municipales, regionales y federales, en competencia y subsidiari-
dad. ‘Pales instituciones son más mutualistas de servicios comunitarios que empresas lucrativas, y 
gozan de un. enorme grado de autonomía frente al Estado, mientras sirvan con excelencia.

El grueso del costo de la seguridad social amplia se cubre con. el ahorro obligatorio de cada 
-

Educación pública y de calidad: la ESM busca formar capital humano  mediante una 
inversión sustancial, y sostenida en educación pública. considerándola fundamental para el bien-
estar y el desarrollo. Para ello se generan mecanismos legales con el pro pósito de garantizar una 
educación básica (nueve años) de calidad y ética, complementada por educación técnica (mínimo 
de tres años) o universitaria de excelencia. El sistema se diseña de tal modo que cada persona 
pueda seguir formándose, durante toda su vida, sin límite alguno, más que su propia capacidad y 
voluntad.

-
de más del “capital humano” que de los activos tangibles o monetarios de antaño. Además, toda 
KSM invierte en forma sostenida una parte importante de los recursos públicos en Investigación y 
Desarrollo, para generar tecnología de punta.

Gobierno solidario y subsidiario: el gobierno de la ESM es un gobierno fuerte, y no débil 



el surgimiento de nuevas empresas y debe intervenir en la economía con estímulos y sanciones, 
siempre en forma transitoria y supletoria, cuando el Bien Común así lo requiera.

Estado de derecho democrático: la Libertad y la Democracia son dos de los elementos 
esenciales de la ESM: sin Libertad muere la creatividad humana, sin Democracia se estanca la 
sociedad civil, y sin plena vigencia del Estado de Derecho cunde la anarquía, la ingobernabilidad y 
la parálisis política.

El Estado de Derecho implica no sólo la habilidad y la voluntad de las autoridades de im-
plantar un estricto cumplimiento de las leyes, sino también, por parte de los ciudadanos, la voluntad 
de cumplir los mandatos legales, más allá de toda corrupción y simulación. Esto requiere instaurar 
toda una cultura nueva de legalidad, con paciencia, habilidad y convencimiento.

Federalismo y división de poderes: ambos elementos, Federalismo y División de Poderes, 
son incipientes en México y son un claro mérito del gobierno de la transición. Durante los 70 años 
del régimen anterior, el presidente era el cacique mayor de todas las demás instancias de gobierno 

los estados, supuestamente autónomos y federales.

Tal situación ahora es radicalmente diferente: exhibe la incapacidad del Congreso de lograr 
acuerdos, satura al Poder Judicial con todas las discrepancias y delega en los gobiernos estatales 
la resolución de los problemas regionales. Tal subsidiaridad federal aún no cunde en los estados, 
donde, al contrario, surgen caciques locales que se aterran a sus antiguos privilegios y al antiguo 
estilo, corrupto y paternalista, de hacer política.

En todo este proceso de democratización todavía falta la organización para la participación 
política responsable de la sociedad civil, más allá de los acarreos, manipulaciones y exigencias 
pueriles de las protestas actuales. Toda ESM requiere que la sociedad civil participe y guíe al go-

demanda transferida de la sociedad al gobierno. Necesitamos múltiples gremios de ayuda mutua, 
-

ganizaciones comunitarias que opinen y actúen en lo local, como contrapesos riel gobierno. Nece-

actuales. Siempre será más fácil, barato y rápido un acuerdo negociado entre particulares o entes 
menores, que un acto gubernamental.

Responsabilidad ambiental: el cuidado del medio ambiente no formó parte de la ESM ori-
ginal, fue agregado en la revisión de su ideario de 1994. Fue un complemento lógico, puesto que el 
“destino universal de los bienes planetarios” exige que el desarrollo sea respetuoso de la naturale-
za y del derecho de las generaciones futuras de heredar ese patrimonio. Por ende, la ESM ahora 
enfatiza la “Ecología de la Creación” y grava con un “impuesto ecológico” todas las actividades 
empresariales que contaminan o depredan el ambiente físico, impuesto proporcional al costo de 
restauración del entorno dañarlo.

“pobres” extremos se sitúa en el campo. De una nación agropecuaria y exportadora de alimentos, 
nos hemos convertido en importadores netos de alimentos, con un campesinado depauperado y 

bienestar compartido si los campesinos quedan al margen del mismo. Europa y Estados Unidos 
protegen y y subsidia 

en México.



Retos a superar para lograr una ESM en México

Otros países, en peores condiciones que nosotros, como Alemania y Japón en la posguerra, 
Corea y Taiwán, Polonia y Chile, superaron sus miserias ancestrales o coyuntura les, y hoy encaran 
con optimismo su futuro. Ellos optaron por la ESM, con política, economía y cultura conformes a los 
valores de la DSC; por un mercado interno, responsable, próspero y libre; por el Estado de Derecho 
y la legalidad; por libertad con orden; por el orgullo patrio y la tecnología de punta.

Democracia y estado de derecho: -
ticipación cívica, combate frontal a la corrupción e impunidad. Se requiere Solidaridad con Subsi-
diaridad  división de poderes y 
fomento de organismos intermedios sociales. Es evidente que la política es demasiado importante 

¡“cada pueblo tiene el 
gobierno que se merece”!

Bienestar compartido: si la empresa genera valor agregado, tal bienestar debe ser compar-
tido por todos (dueños, dirigentes y colaboradores). Por ello es necesario instaurar la “cogestión” 
para compartir información y decisiones, utilidades y riesgos, y restaurar progresivamente el poder 

El bienestar compartido también requiere que cada persona tenga atención módica, pensión 
y
aglomeraciones, mediocridad y maltratos burocráticos actuales.

Finalmente, no puede haber bienestar compartido si los campesinos quedan al margen del 

de la nación.

Sistema educativo y “capital humano”: se necesita formar “capital humano” mediante 
una inversión sustancial en educación pública de alta calidad, centrada en valores humanos y cris-
tianos, considerándola fundamental para el bienestar y el desarrollo. México invierte en educación 
menos de 400 dólares por persona al año; en las naciones prósperas se invierte cuatro veces más, 
mil 600 dólares anuales por persona.

Además, todas las naciones prósperas invierten entre tres y siete por ciento de su PIB en 
desarrollo de tecnología, como clave de la economía del futuro. México sólo destina 0.34 por ciento 
del PIB a tal desarrollo y nuestro rezago es evidente. Urge reducir la brecha tecnológica invirtiendo 
cuatro por ciento del PIB durante 10 años en Ciencia y Técnica.

Protección del medio ambiente: el respeto al medio ambiente es un clamor mundial; a pe-
sar de ser las naciones prósperas, las emisoras mayores de C02. causante del efecto invernadero 
y del cambio climático terráqueo.

Aquí, el Lerma-Santiago es la cloaca del país; la capital es una de las urbes más contami-
nadas del mundo; perdemos más de 600 mil hectáreas de bosques por año, nuestros ríos y lagos 
están contaminados. Es evidente que la economía debe respetar a todas las personas, presentes 
y futuras, mediante un desarrollo sustentable; y que es urgente actuar con la participación ciudada-
na, para preservar el medio ambiente físico nacional.
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hemos vivido improvisaciones y vaivenes políticos en el pasado 
-

mos superar tales desengaños periódicos, necesitamos leyes, instituciones y economía estables, 
-

diática y la perversión mesiánica de líderes-caciques que ofrecen redención y siempre acaban 

Conclusiones

La ESM es un modelo económico-político-cultural superior, mucho más ético, y que genera 
mayor bienestar compartido que los neoliberalismos o los populismos de ‘‘tercera vía”. Aunque es 
deseable para México, no es gratis. Requiere esfuerzo considerable, además de convencimiento 
ciudadano y voluntad gubernamental, para lograr las profundas transformaciones que requiere su 
implantación.

El costo, tiempo y trámites para abrir una empresa nueva, 10 veces mayor al de los países 
más competitivos.

El costo y calidad de los energéticos, actualmente entre 30 y 50 por ciento más caros que 
en Estados Unidos.

El costo de la inseguridad pública, de los asaltos y seguros, vigilancia y trámites, alto y aún 
creciente.

El costo de la corrupción pública, que todavía persiste, a pesar de los avances logrados en 



este gobierno.

control gubernamental.

sido debatidos y entendidos por la sociedad en general; además del profesionalismo y de la mística 
de los gobernantes, y del saneamiento de la corrupción sindical y paraestatal actual.

Petróleo y electricidad, salubridad y seguridad social, hacienda y transporte público, edu-

lastre burocrático conlleva decisión, transparencia y apoyo popular.

La ESM exige que el funcionamiento de la economía sea responsabilidad de preferencia, 

y el control del gobierno. El gobierno puede y debe intervenir, en forma supletoria y transitoria, 

los gobiernos anteriores.

La ESM obtuvo sus mayores triunfos cuando sus líderes actuaron motivados por una convic-

de la motivación espiritual y de la urgencia coyuntural se ha desvanecido.

¿Dónde están los sucesores actuales de titanes como Konrad Adenauer, Robert Schu-
mann, Alcides de 

y recons-
truir una Europa, digna y y lo lograron.

Por ende, si no surgen nuevos líderes políticos, no hambrientos de privilegios faraónicos y 
ambiciosos de sueldos fabulosos, sino convencidos de la trascendencia de la ESM para nuestra 

en sus convicciones y en sus acciones, y si no son hábiles planeadores, comunicadores y ad-
ministradores, más allá de toda corrupción, seguiremos anhelando una ESM que nunca se hará 

mencionó al iniciar mi disertación.

En resumen, una ESM supera en mucho nuestra realidad actual en bienestar, en desarrollo 
y en humanización. Pero instaurar una ESM no es fácil, no es gratis, no es instantáneo. Requiere 

Siempre es más fácil engañar otra vez al pueblo con promesas demagógicas, con sainetes 
circenses y con declaraciones pomposas, que lograr una ESM. Siempre habrá quien trate de im-

ello, sólo se requiere la voluntad de un tirano perverso dispuesto al atropello de un pueblo, de unos 
cuantos secuaces que lo secunden y de una turba manipulada e inconsciente.

Para terminar, sólo anhelo que mis pensamientos y mis palabras tengan algún eco en este 
México querido, que tanto sue rrollo compartido, y que tantas veces 
ha sido engañado y defraudado, y que, por ello, tan escéptico y tan desesperanzado está en la 
actualidad, en especial, hacia la política y hacia los políticos.



Hechos Estilizados del Ciclo Económico de México

Néstor Emmanuel Aviña Montiel1

S -
-

mos de propagación del ciclo económico, será posible contrastar las hipótesis planteadas en esta 
investigación. La primera de ellas establece que a partir el TLCAN el ciclo económico de México 
se caracteriza por una mayor volatilidad y persistencia, en comparación a las etapas anteriores, 
dada la alta sincronización económica con EE.UU; la segunda postula que en la era del TLCAN, las 

la producción real, supuestos a favor de las nuevas teorías keynesianas sobre el ciclo económico; 

tasas de crecimiento prevalecientes en el país.

En las siguientes secciones se desarrollarán los mecanismos necesarios para probar las hi-
pótesis formuladas, que al mismo tiempo han servido de guía en la realización de esta tesis. Como 
primer punto se mostrará la metodología empleada para dar respuesta a la problemática propuesta 
sobre el ciclo económico de México. Como segundo punto se expondrán los hechos estilizados 
del ciclo económico, en el que se incluye su caracterización, amplitud, profundidad y el análisis de 
co-movimiento con las principales variables macroeconómicas.
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El análisis de los hechos estilizados del ciclo económico, seguirá la metodología propuesta 
-

mar la tendencia de una variable, procedimiento que será descrito en la siguiente sección. Como 
siguiente paso, siguiendo a Lucas, se calculará el componente cíclico de la variable como la dife-



rencia entre el valor observado y la tendencia. Finalmente se analizará el componente cíclico de 
cada variable, con especial atención en su volatilidad, co-variabilidad y persistencia.

Como primer paso, hay que considerar que los agregados macroeconómicos son series 
temporales y como tales están conformadas por cuatro componentes:

Tendencia: indica la marcha general y persistente del fenómeno observado, es un compo-

Variación estacional: Es el movimiento periódico de corto plazo. Se trata de un componente 

periodo. Recoge las oscilaciones que se producen en esos períodos de repetición.

Variación cíclica: Movimientos normalmente irregulares alrededor de la tendencia, en las 
que a diferencia de las variaciones estacionales, tiene un período y amplitud variables.

Variación aleatoria o residuo: No muestran ninguna regularidad (salvo las regularidades es-
tadísticas), debidos a fenómenos de carácter ocasional como pueden ser tormentas, terremotos, 
inundaciones, huelgas, guerras, avances tecnológicos, etc.

El interés por tanto es aislar el componente cíclico de las series utilizadas y analizar su com-
-

lo, se han desarrollado diferentes métodos, entre las que se encuentra el desarrollado por Hodrick 

Este considera que las variables de tiempo observadas son vistas como la suma del compo-
nente cíclico y el componente de crecimiento o tendencia. El componente estacional no es consi-
derado por que ellos asumen que las variables utilizadas están previamente desestacionalizadas. 
Los autores argumentan que el cálculo de la tendencia o componente de crecimiento no es trivial y 
que dado su conocimiento previo este varía suavemente en el tiempo.

Para el análisis de los hechos estilizados del ciclo económico de México, antes de obtener 

capturar su efecto nominal sino también su efecto real sobre el ciclo económico de México. El año 
base utilizado es 2008, debido a que es el más reciente establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

precios al consumidor; el tipo de cambio real se obtuvo al multiplicar el tipo de cambio nominal 
por el índice de precios al consumidor de EUA y dividiendo el producto entre el índice de precios 
al consumidor de México; El salario real se obtuvo dividiendo el salario mínimo entre el índice de 
precios al consumidor. Por su parte, la velocidad del dinero se obtuvo al dividir el PIB nominal entre 
el agregado monetario correspondiente.

-
tores suponen que las series están desestacionalizadas, esto es, que ya se ha extraído de ellas 

-
MA-X-12, para valores superiores a 1, mientras que para valores cercanos a cero se utilizó el aná-
lisis TRAMO, ambos del paquete estadístico Gretl.

Al contar con las series reales y nominales desestacionalizadas, estas son transformadas a 
logaritmos naturales para que todas estén expresadas en las mismas unidades, por lo tanto, como 



sus respectivas tendencias.

3

tendencial suavizado, el componente cíclico se obtendrá restando de la serie logarítmica original 

quedará en términos porcentuales.

El ciclo económico completo consiste en dos etapas principales: la disminución (cuando la 
actividad económica se encuentra en una recesión) y el crecimiento (cuando está en expansión). 
Los puntos sobresalientes de un ciclo son el máximo o pico (Peak), que representa el nivel más 

Por lo tanto, siguiendo a Calderón, la primera etapa del ciclo será la desaceleración ó rece-
sión, que marca el descenso de la economía y se origina con la aparición de la crisis en el pico del 
ciclo, culminando en el momento en que la economía regresa a su PIB potencial. La contracción de 

-
do la economía crece y regresa al PIB potencial. La fase de aceleración surge cuando la economía 
rebasa su tendencia, y se terminan cuando la economía crece hasta el pico o punto máximo de 

Para completar el análisis empírico del ciclo económico de México siguiendo la metodología 
-

riabilidad y la persistencia de las variables a utilizar:

Volatilidad: se medirá como la desviación estándar de las variables. Se incorpora en el aná-
lisis la volatilidad relativa, la cual representa la volatilidad de determinado agregado macroeconó-
mico con respecto al PIB

cruzada. Esta covariabilidad se describirá en dos dimensiones: i) dirección de los co-movimientos: 

-

a cero se dirá que no es correlacionada o acíclica. ii) relación de tiempo entre los co-movimientos: 
cuando una variable se mueve antes que el PIB se dice que antecede el ciclo del producto; cuando 
cambia después que el PIB se dice que sigue al ciclo del producto; y cuando se mueva al mismo 
tiempo que el PIB se dirá que es contemporánea al ciclo del producto. 

Basu y Taylor, establecen que otra propiedad importante para las series de tiempo macro-
económicas es la persistencia, que puede ser medida como la autocorrelación de cada variable 
con su valor en el periodo de tiempo anterior.

Para hacer posible determinar la amplitud y/o duración del ciclo económico es necesario de-
-

nómico. Heath argumenta que la más popular es la de dos trimestres consecutivos de crecimiento 
negativo del PIB, sin embargo hay que considerar que no son dos trimestres de crecimiento año 
sobre año, si no del trimestre inmediato anterior, por lo que tiene que ser a través de cifras desesta-
cionalizadas. Se recomienda la no utilización de cifras anuales, dada la posibilidad de la existencia 



Esta caída debe prolongarse por lo menos seis meses, siendo visible en el PIB real, el empleo, la 
producción industrial y las ventas al menudeo y las ventas al mayoreo. El organismo no utiliza una 

caída del PIB real como base para determinar la presencia de una recesión, surge al coincidir con 
el lapso mínimo que considera la NBER para establecer la presencia de una recesión.

Han existido diversos intentos para replicar los puntos máximos y mínimos del ciclo econó-
mico, el resultado de esto fue el índice compuesto de indicadores coincidentes, que ha logrado re-
plicar adecuadamente todos los picos y valles reportados por la NBER. Siguiendo a Heath, México 

en México la realiza el INEGI, el cual construye el índice compuesto de indicadores coincidentes 
(ICC).

-
-

giro establecidos por la NBER. Antón, para el caso de México, muestra que los fondos y las cimas 

esta aproximación puede realizarse sin necesidad de recurrir a otros indicadores importantes de la 
actividad económica.

Tomando como base la evidencia empírica anterior, la amplitud y la duración del ciclo eco-
-

dología empleada para su estimación. El ciclo estará dividido en dos partes, la primera que irá de 

ascenso. La amplitud de la primera será calculada mediante la desviación estándar entre el pico 
inicial y el valle, mientras que la amplitud de la segunda se calculará de igual forma, pero ahora 

El análisis el ciclo económico de México será dividido en 3 periodos, correspondientes a di-
ferentes sucesos que han marcado la historia económica de México desde 1940; La era de la susti-
tución de importaciones y el desarrollo estabilizador de 1940 a 1981; El segundo, caracterizado por 
la apertura comercial de 1982 a 1993, incorporando al país a la economía global con el ingreso al 
GATT en 1986, se establecen las reformas neoliberales del consenso de Washington y el régimen 

bloque comercial entre los países del norte de América que comienza en 1994 hasta la actualidad.

Diversos autores han propuesto esta mecánica de análisis para el ciclo económico. Basu y 
Taylor, realizan el análisis del ciclo económico de 15 países utilizando datos de panel. Dividiendo 
los últimos 130 años en 4 periodos, que corresponden a 4 regímenes monetarios internacionales; 
el patrón oro, el segundo de 1919 a 1939 que representa el paso de la globalización a la casi au-
tarquía; el tercero que denominan la era Bretton Woods de 1945 a 1971 donde se hace un intento 
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Para el caso de México autores como Calderón, Cuadra  y Torres han realizado este tipo 
de análisis para el ciclo económico nacional. El primero hace un comparativo del ciclo económico 

el patrón oro como régimen monetario internacional; El periodos revolucionario, gobiernos revo-
lucionarios y periodos de desintegración del mercado mundial; La etapa de alto crecimiento con 

compartido y populismo macroeconómico; etapa del auge petrolero, populismo y régimen interna-

crecimiento y las reformas neoliberales del Consenso de Washington y régimen internacional del 
-

pectivos picos y valles e ascenso y descenso así como su duración y amplitud respectivamente. 
Periodos que coinciden por los establecidos por Basu y Taylor.

Por su parte Cudra, realiza una descripción detalla del ciclo económico de México similar al 
la desarrollada por Torres, incorporando el análisis de los componentes de demanda del PIB, los 

internacionales del ciclo económico. Para cada bloque de variables incorpora su volatilidad, su 
volatilidad relativa al PIB y sus correlaciones cruzadas con el mismo. Primero realiza el estudio 
considerando todo el periodo de análisis, posteriormente divide el periodo de análisis en dos sub-
periodos, de 1980 a 1986 y de 1999 a 2006.

Finalmente Torres, en la primera parte de su artículo realiza un análisis de los hechos estili-
zados del Ciclo económico de México, utilizando los componentes de demanda del PIB; los agre-
gados monetarios tanto reales como nominales; la velocidad del dinero; el tipo de cambio nominal y 

su volatilidad tanto absoluta como relativa al PIB y su correlación cruzada con el mismo. Divide el 
análisis en 2 periodos, de 1940 a 1979 y de 1980 a 1997; el primero caracterizado por la estabilidad 

crecimiento económico.



¿La Capacidad Innovadora de México es Factor 

de Desarrollo Económico?

Pablo David Necoechea Porras1

La política de innovación dentro de un contexto regional presenta diferentes perspectivas 
importantes, tanto en la forma en que se interprete los procesos y relaciones involucradas, y tam-

les resuelve.

-
tes e indicadores; Una fuente es una estadística o documentación que publica un organismo que 

-
cadores que interesa al campo de la innovación mencionando la fuente donde están o se pueden 
construir.

Todo sistema de indicadores, cuentas de economías nacionales, no es más que tener un 
esquema de una actividad y ver cómo se puede medir, por tanto, todo sistema de indicadores para 
medir la innovación parte de un concepto de qué sistema quiere medir, donde interesa el concepto 
de sistema de producción e innovación. A groso modo la idea es partir de un concepto donde las 
actividades de innovación en la actividad productiva en una gran parte son coincidentes, tiene que 
ver con las empresas donde ellas forman por si mismas el entorno productivo y su sistema de in-
novación.

Al hablar de capacidad innovadora de un país está implícito en este término el capital inte-
lectual y la investigación y desarrollo del país.

-
ciencia adquirida por la empresa en función de los recursos y capacidades distintivos que la misma 

-
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-
cimientos, destrezas y capacidades de comunicación, relación y motivación). Los recursos de la 
empresa incluyen todos los activos, capacidades, procesos organizativos, atributos de la empresa, 
información, conocimiento, etc., controlados por la empresa, que permiten concebir e implantar 

intangibles para poder brindar una propuesta de valor.

El tema de la política de innovación dentro de un contexto regional presenta diferentes pers-
pectivas importantes, tanto en la forma en que se interprete los procesos y relaciones involucradas, 

cómo se les resuelve.

Existen grandes diferencias estructurales entre las funciones de las empresas, ya sean pú-
blicas o privadas, una de ellas en la investigación, las empresas públicas y las empresas públicas 
invierten dinero en investigación (términos de patentes, publicaciones, etc.) al ser: Investigación y 
Desarrollo más Innovación no se tienen claro los rendimientos futuros que puedan llegar a tener 
dichas investigaciones. Una empresa privada al tener ánimo de lucro llega a tener demasiada 
aversión al riesgo al realizar investigación fundamental o aplicada y abunda por lo regular en la 
investigación básica.

Foss postula que la utilización de los recursos genera una serie de rutinas organizativas. 
Con esto, la posesión de recursos por parte de la empresa no explica ni garantiza el control de una 

recursos mediante empleo de sus rutinas organizativas (serie de patrones regulares y previsibles 
de actividad), que constituirán la base de la memoria de la empresa porque son el principal sistema 

En términos generales, los proyectos de innovación tienen asociada una incertidumbre en 
los proyectos de negocios, por que implican la generación de algo nuevo y puesto que es nuevo 
no se sabe el rendimiento que pueda tener, esto se vuelve más grave cuando la investigación es 
fundamental o muy aplicada. El hecho de que sea una empresa que busque el lucro o sea una 

tipo de producto o servicio que ofrezcan. Este es uno de los argumentos más famosos en la teoría 
económica y una de las razones por las que se realiza el análisis del capital intelectual.

-
tión persiguiendo pues la intención y la gestión que requiere una empresa privada a la de una pú-
blica es muy diferente.

La principal diferencia entre la empresa privada entre la empresa pública desde el punto de 
vista del capital intelectual es que la empresa privada tiene pocos activos tangibles.

innovadores o no, es mostrar alguna contraparte que se pueda dar en garantía (que tenga valor 
en el mercado), una pequeña empresa no tiene estos activos al hacer frente a esta situación, lo 
que genera un mayor riesgo percibido. Esto también pasa en las empresas grandes, pero es fácil 
que la empresa grande tenga con que responder a proyectos riesgosos, quien descuenta de ese 
riesgo una proporción de una parte para respaldar el posible fallo del proyecto, es decir lo hipoteca 

En este punto es donde se inserta la idea del informe de capital intelectual, pues ya sea 
que seamos una empresa pequeña, mediana o grande, siempre se necesita de más información, 

visibilidad a la empresa para generar valor de mercado.

Las empresas mexicanas pueden complementar su información púbica con mediante infor-
mes de capital intelectual, que son una historia que la empresa cuenta sobre como genera valor, y 
va más allá de los recursos materiales que tiene invertidos en ella.

El análisis de los intangibles trae implícito una estrategia contemplada como perspectiva 



compartida por y entre los miembros de una organización a través de sus intenciones y acciones. 
Para crear “competencias” características subyacentes en las personas que están casualmente 

Las competencias son la puesta en acción de los conocimientos dominados por las perso-
nas que forman la empresa y se traducen en la perfecta integración de lo que quiere ser la empresa 
con lo que puede y alcanza a ser.

Mediante las aptitudes y capacidades las personas en las empresas desarrollan habilidades 
que revelan lo que pueden hacer especialmente bien, por lo que es positivo para las empresas 

misma dirección que la organización.

-
duos como poseedores de conocimientos sino en la difusión e integración de esos conocimientos 
o pautas de actuación y bases cognitivas.

Penrose fue otro autor que contribuyó a desarrollar la teoría de recursos y capacidades, 

o tangible y otros de naturaleza humana”, “Estrictamente hablando, los factores esenciales en el 
proceso de producción no son los recursos en sí, sino los servicios que tales recursos rinden”, es 
decir, hace especial énfasis en las capacidades y habilidades que deben crear las organizaciones 

-
to de la empresa depende tanto de la situación en que se encuentra la demanda como la utilización 
de recursos internos.

Según Penrose la empresa crece porque tiene la posibilidad de poder utilizar recursos ocio-
sos a los que tratará de buscar nuevas aplicaciones, esta búsqueda conducirá a la empresa a 
adquirir otros recursos complementarios a los suyos, lo cual incrementará su stock de recursos, su 
poder de expansión. Más adelante podrán aparecer recursos infrautilizados por lo que se repetirá 

-

(de costes y diferenciación) con las que se diferencia de la competencia, y con las cuales puede 
lograr un posicionamiento internacional de marca y calidad.

La gestión del capital intelectual da como un hecho trivial la relación entre gestión del capital 

no están interesadas sobre escuchar sobre indicadores de Capital Intelectual, los bancos partici-
pan poco en los proyectos quieren saber solo el riesgo que implica el proyecto. Otro problema con 
indicadores de Capital Intelectual, llamadas también variables no tradicionales del Capital Intelec-

la gestión de intangibles en las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, ya sea por el 
coste.

-

El papel que las universidades han asumido en la ciencia y el desarrollo económico basado 
en la tecnología es fundamental, y este ha sido de interés para el desarrollo de regiones, así como 
para líderes locales de innovación con base tecnológica y de conocimiento compartido. Según 
Prahalad y Hamel, todas las organizaciones cuentan con una “arquitectura estratégica” que les per-
mite construir lo imaginado, que permite recoger el “propósito estratégico” (relacionado a aspectos 
ideológicos y cultura corporativa) que da origen a una “acción constructiva y generativa” (aspectos 



estructurales y organizativos). Es por tal motivo que la difusión tecnológica representa un campo 
de interés tanto en la gestión de la empresa como en su entorno.

La gestión del capital intelectual ayuda a la empresa mediante nuevas técnicas al aprove-

en actividades estratégicas como inversión en actividades de Investigación y desarrollo.

Se analiza el gasto en Investigación y desarrollo, patentes, indicadores del Global Innovation 

de la medición de diferentes indicadores para saber dónde se encuentra situado en el contexto 
internacional tanto en posiciones absolutas como relativas, se analiza cada indicador por separado 
y desde su propio ángulo, así como también se hace una comparación entre ellos.

innovación de 143 países de distintas regiones del mundo, sobre la base de 81 indicadores.

La siguiente tabla muestra datos del Índice del 2014, el cual examina la función que des-

distintos aspectos del capital humano necesario para la innovación, incluida la mano de obra cua-

movilización de personas con formación superior. Comprender el factor humano en la innovación 
es esencial para la concepción de políticas nacionales y locales que contribuyan a promover el 
desarrollo económico.

primer país del continente americano es Estados Unidos en la posición 6, seguido por Canadá en 
el lugar 12 y Chile en el 46, México se ubica en el lugar 66.

Mediante las aptitudes y capacidades las personas en las empresas desarrollan habilidades 
que revelan lo que pueden hacer especialmente bien, por lo que es positivo para las empresas 

misma dirección que la organización.

Se analiza en qué sector de producción e innovación destaca México. Esto es análisis de 
comparación internacional y sectorial para determinar el posicionamiento de México, conocer el 

La competitividad de la empresa no depende de su poder de mercado, sino la calidad y uti-
lización de sus recursos tangibles e intangibles.

El entorno de una empresa empieza por las empresas que tienen al lado, a quien le compra 
y a quien le vende, razón por la cual la empresa debe de poner un énfasis especial en su capital 
relacional.

Los gastos en investigación y desarrollo son los gastos corrientes y de capitales públicos y 
-

so los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos 
para nuevas aplicaciones. De acuerdo al Banco Mundial, el área de investigación y desarrollo abar-
ca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.

Se analiza el diseño y visión institucional de las políticas de innovación en México desde una 
visión sistémica.

Las normas, los valores y las costumbres de estas redes facilitan la colaboración en bene-

innovadoras tienen éxito.

De conformidad con el artículo 3° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexi-



nuestra cultura.

Por su parte, la Ley de Ciencia y Tecnología, En colaboración con la Secretaría de Econo-

esa elevada misión, y establece las bases del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

Una buena política institucional de innovación debe priorizar políticas de estructura organi-
zativa, y promoción de la creación de asociaciones (clúster, corredores, centros de capacitación y 
asesoría) con orientación hacia la innovación y articulación entre universidades e industria.
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Sobre propiedad intelectual: se necesita hacer análisis de la política pública en ciencia, tec-
nología e innovación a partir del desarrollo económico. Dentro del concepto de política pública en 
materia de innovación, en particular la relación de ésta en ciencia tecnología e innovación, con el 
desarrollo económico y los sistemas de protección a la propiedad intelectual.

Son varias las principales barreras de entrada a la innovación en México, las cuales obs-
taculizan su implementación y desarrollo, para determinar las principales barreras a la innovación 
en México se cita el Manual de Oslo de la OCDE del año 2001: Factores económicos generales. 

institucionales. Regulaciones gubernamentales.

Menos inversión en investigación y desarrollo y más innovación organizacional y de comer-
cialización de nuevos productos. La adquisición de equipo con tecnologías incorporadas, ya sea 
para la producción de productos o para procesos, es una fuente importante de innovación.

-



El papel que las universidades han asumido en la ciencia y el desarrollo económico basado 
en la tecnología es fundamental, y este ha sido de interés para el desarrollo de regiones, así como 
para líderes locales de innovación con base tecnológica y de conocimiento compartido.

investigación encuentra un vacío dentro de las mediciones existentes en México en materia de 
innovación, pues lo que trata de hacer es de medir el impacto de la innovación en la economía 
mexicana. De acuerdo al análisis realizado pudimos observar los puntos fuertes y débiles que tiene 

que dadas las condiciones de competencia internacional si México no hace un esfuerzo importante 
en materia innovación no se desarrollará económicamente.



México y el Predicamento de la Humanidad1

José Ángel Conchello2

en el siglo XVI, un grupo de estudios donde los hombres se reunían a escudriñar noche a noche 
estrellas y constelaciones, hablar de astronomía y de otras muchas ciencias. Era la “Academia Dei 
Lincei”, de los hombres de mirada escrutadora.

En el año de 1968, quizá como un símbolo propiciatorio de sus deseos, se reunieron en la 
-

tas, a iniciativa del Dr. Aurelio Peccei y crearon un organismo informal, una especie de “trust de 
cerebros”, que cuenta hoy día con unos 70 miembros en 25 países (entre ellos México, con la pre-
sencia de Víctor L. Urquidi), y está dedicado a estudiar los problemas en su dimensión terráquea 
y global.

La primera empresa del Club de Roma fue tratar de valorizar al hombre dentro de la natura-
leza terráquea: una sola tierra, una sola humanidad, una sola unidad ecológica entre ambos y se 
llamó “El Predicamento de la Humanidad”. Se trataba, en cierta forma, de tener una mirada profun-
da en el tiempo y en el espacio y prolongar, en el espacio y en el tiempo, el “momentum” de todas 
las fuerzas, tendencias y fenómenos actuales.

El Club de Roma había permanecido un poco en la indiferencia popular, a pesar del grito de 
alarma que había lanzado sobre la situación del hombre en el planeta. Era una voz más entre todas 
las que denunciaban el avecinamiento de una catástrofe; pero tenía una diferencia: pretendía ser 

quería convertir en cifras globales una retacería de informaciones amenazantes; quería navegar 
con instrumentos en una realidad en la que muchos poetas librepensadores, biólogos y ecólogos, 
navegaban por instinto de conservación. Tal vez por ello, por su frialdad informativa y por los veri-
cuetos de sus modelos, era menos escuchada que las de otros hombres.
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En estos últimos días, gracias a la invitación hecha a los gobernantes de varios países, entre 
ellos a México, el Club de Roma se ha convertido un poco más en noticia, atribuyéndosele un sin 

análisis sobre la situación del hombre en la tierra.

Voces agoreras

La idea de un planeta destruido por el saqueo humano o de una mayor penuria, en razón di-

nuestro planeta es un circuito cerrado, limitado, tiene tan sólo unos mil años, desde hace 25 siglos 

tanto, el pueblo es más y la riqueza menos”.

Hace 22 siglos Aristóteles planteó la idea similar en otra forma diciendo: “La mayoría de las 
personas que viven en un Estado piensa que un Estado, para ser feliz, tiene que ser grande; pero, 
aun cuando tenga razón, no tiene idea de lo que es un Estado grande o pequeño. Hay un límite 
para el tamaño de los Estados, como lo hay para otras cosas, plantas, animales o herramientas, 
porque ninguno de éstos retiene su poder natural cuando son muy grandes o muy pequeños por-
que o pierden su naturaleza o se corrompen”.

-
des, automóviles o ranchos.

Durante la Edad Media, en una novela llamada “El sueño del pastor”, de Raúl de Prelles, el 
autor se coloca en la eventualidad de lo que habría que hacer si, llegando a ser tan numerosa la 
población, no pudiera aumentar sin padecer hambre. La respuesta en aquel siglo X fue que debiera 
venir la restricción voluntaria de los nacimientos.

Pero la más conocida de todas esas voces agoreras es la de Malthus, a principios del siglo 
XIX, cuyo planteamiento está resultando cierto. La población -decía Malthus-crece en secuencia 
geométrica (2-4-8-16, etc.), en tanto que la producción crece en progresión aritmética (1-2-3- 4, 
etc.). Señala la tendencia del “crecimiento exponencial” de la población y no lo admite para la pro-
ducción.

Todas estas preocupaciones teóricas de siglos anteriores se vieron refrendadas en este si-
glo por un inesperado estirón de la humanidad, de sus posibilidades y de sus problemas, avalados 
por una serie de cuestiones sin precedente en su magnitud y en su esencia; parecía que en este 

-
te. Los hombres nos enfrentábamos a dos fenómenos, uno en el tiempo y uno en el espacio, un 

En verdad, si hay una característica que más predomine en la vida moderna es el sentido 
del vértigo, de la velocidad. Dice el sicólogo Warren Bennis que el ritmo de los tiempos ha ido tan 
aprisa en años recientes que “ninguna exageración, ninguna hipérbole, ningún absurdo puede 
realísticamente describir la extensión y el ritmo de los cambios... de hecho; sólo las exageraciones 
parecen ser realidad”.

Los periódicos contienen más hechos históricos en un día que los Anales de Roma en todo 
un lustro, no sólo porque abarcan a todo el planeta sino porque la historia misma tiene cada día 
más registros en cada rebanada de tiempo. Se habla de la aceleración de la historia y de la forma 
cómo, lo que ayer fue historia, hoy se convierte en estadística.

-
ración de la aceleración, o sea, el aumento de la velocidad a que se puede mover el hombre. Hace 
unos 8 mil años, el transporte más rápido de que disponíamos era la caravana de camellos: doce 

hora; la primera locomotora de vapor iba quizá más lentamente y sólo fue a principios de 1880 
cuando la locomotora pudo alcanzar 150 kilómetros por hora. La humanidad alcanzó esta veloci-
dad en varios miles de años, pero en sólo 60 años, cuadruplicó esta velocidad cuando, en 1938, 
los primeros aviones volaban a 600 kilómetros por hora; para 1950 se lograron aviones roquet a 7 



mil kilómetros por hora y hoy las cápsulas espaciales giran en torno a la Tierra a 28 mil kilómetros 
por hora.

unos cuantos años. Hay indudablemente una tremenda aceleración en el fenómeno.

monto de energía producido al quemar 33 mil millones de toneladas de carbón mineral. En los 18 
y medio siglos antes de Cristo, el total de energía consumido fue apenas la mitad de una MQ” por 

hombre en los últimos dos mil años se ha conseguido durante el último siglo.

Pero estos fenómenos de tendencia acelerativa, que son más o menos modernos, se en-
cuentran insertos en el crecimiento total de la población del Globo. Durante siglos la población cre-
ció muy lentamente. En la decadencia del Imperio Romano eran unos 250 millones; en 1650, unos 
515 millones; para 1800, se eleva a 900, y luego se duplica en un siglo, en 1900 ya somos mil 600; 
cuando estalla la Segunda Guerra, en 1939, ya se trata de 2 mil 145 millones; en 1953, ya se habla 
de 2 mil 485 y para 1970, ya supera 3 mil millones y para el año 2000, se esperan 6 mil millones de 
bocas, de conciencias y de destinos.

ese “crecimiento exponencial de la población”.

Cuando penetramos más atrás en la prehistoria, encontramos un índice de cefalización 
de los vertebrados, o sea, la relación entre el peso total del cuerpo y el peso del cerebro en cada 

especie nueva en el Planeta, el índice de la cerebración o de la cefalización ha tendido también a 
acelerarse.

En otro estudio más a fondo, se ha encontrado que el índice de comportamiento de los seres 
vivos, desde la reacción fotoquímica de los seres más primitivos (los virus o las células), hasta el 

parámetros.

Pero aún más penetrantemente, hasta el fondo mismo de la evolución biológica de este Pla-
neta, los paleontólogos observaron que la aparición de nuevas especies sobre el Planeta se inició 
lentamente en el Primario, aumentó ligeramente en el Secundario y alcanzó su máxima exponen-
cial en el periodo Cuaternario, donde remata y se detiene en el hombre.

Al hablar de esos parámetros, hemos retrocedido ciertamente unos 4 mil millones de años; 
pero hemos visto que, en todos los fenómenos que se prolongan a través del tiempo, hay una ten-
dencia hacia la aceleración y que, entonces, ese vértigo de la vida moderna, esa aceleración de la 
historia, no es un fenómeno gratuito sino, tal vez, la punta de lanza de un impulso subyacente en 
el fondo mismo de la evolución del Universo.

Se ha comprobado, dice el biólogo J. Caries, “que los animales evolucionan más rápido que 
los vegetales, los vertebrados más rápido que los invertebrados, los mamíferos más aprisa, pero 
menos aprisa que el hombre. La velocidad de la evolución de las especies es tanto mayor cuanto 
más evolucionados están”.

Así pues, nos encontramos en el vértigo del cambio por consecuencia de un impulso que 
obedece a todo lo creado: cada generación ha tenido que aceptar un mayor cambio que la anterior 
y nosotros parece que hemos llegado a la velocidad límite, en muchas cosas; pero tendremos que 
afrontar nuevos retos, cada vez más agudos y cada vez más frecuentes.

planeta ha sido tan saqueado, tan destruido, que algún psicólogo (Roger Fry) se ha atrevido a 
-

tundentemente que “la tierra comenzó sin el hombre”.

Entre todos los acaeceres y comportamientos de este Planeta, el Club de Roma hizo cinco 



grandes grupos o áreas de problemas que son: la Población, la Producción, los Recursos Natura-
les No Renovables, la Producción Agrícola y la Contaminación.

A partir de estos cinco grandes troncos, se desmenuzan sus interrelaciones, sus entrantes 
-

nuirlos o para agravarlos.

Población

-
talidad y la mortalidad anual; en cada uno de los segmentos, la fertilidad, el promedio de vida, los 
factores de aceleración y los de disminución, etc., etc. En estos englobamientos, se toman a su vez 

hechos tales como que las ciudades se convierten en resumideros del comportamiento o el de que 
cada 8 ochos se duplica la población de las ciudades de más de un millón de habitantes, etc., etc.

Recursos no Renovables

Respecto a los recursos naturales no renovables se procuró hacer una evaluación total de 
los recursos conocidos, entre los 19 materiales no renovables más utilizados, del aluminio al zinc, 
pasando por el petróleo, el gas natural, el oro, la plata, etc., etc. Se estudió la velocidad de consu-
mo actual y la posibilidad de reciclarlos.

Producción Industrial

Respecto a la producción industrial, se toman en cuenta, por una parte, los recursos no re-

-
empleados, etc., etc., evaluando las tendencias en cada uno de ellos.

Producción Agrícola

En cuanto a la producción agrícola, se inicia todo a partir de la tierra arable, real y potencial, 
las porciones que se dedican a uso industrial, las que se pierden por exceso de uso, el costo para 

-
ra. Eso nos da el índice de alimentos por habitante en la Tierra.

Contaminación

Por último, respecto a la contaminación, considerándola no sólo como los subproductos o 
materiales ya utilizados, no sólo en el sentido en que Vanee Pakard habla de los “fabricantes de 

contaminantes que en tierra, agua y aire menguan la vida haciéndola cada vez más precaria, se 
calcula como un resultante de la actividad humana y de la presencia del hombre mismo. Los inves-
tigadores tomaron, pues, unos 50 factores en sus interrelaciones y crearon un “Modelo Mundial”, 
conforme a un esquema operativo que se llama de “Sistemas y Procedimientos”. Es un intento muy 
ambicioso de incluir todas las interreacciones, aunque algunos pensadores dicen que faltó pensar 
en muchos otros recursos, como en los marinos o en el agua dulce, como factor positivo o negativo; 
que faltó calcular el incremento de la radiación como contaminación peligrosa.

El esquema es amplio y da una visión casi total de los mecanismos del Globo. Los investi-
gadores recogieron todos los datos disponibles sobre esos factores, hicieron el historial estadístico 
en 1900 y en 1970 y entregaron los datos a las computadoras del Instituto Tecnológico de Massa-
chussets.

-
to”:

“Podemos, por tanto, decir, con alguna certidumbre, que, en el supuesto de que no haya 
cambios mayores en el presente sistema, el crecimiento industrial y el progreso se detendrán, 
cuando más tarde, antes de 100 años”. Esto quiere decir que, si seguimos tal como vamos, si la 
ALALC sigue empeñada en vender más a los países opulentos, si la UNCTAD sigue creyendo que 
el comercio es el camino del desarrollo, si los países subdesarrollados se empeñan en crecer a la 



esto es lo que va a pasar.

Club de Roma comienza a presentar modelos condicionados para el futuro del mundo.

Uno de ellos está basado en la lotería mundial pensando en que se dupliquen todos los 
recursos naturales del mundo. Suponiendo que se encuentra petróleo en la Antártida y nuevos 
yacimientos en la selva amazónica, que se logra hacer retroceder el Desierto del Sahara, que ya 
se está metiendo a Etiopía; que en México lográsemos restaurar las zonas áridas, si Pemex encon-
trara nuevos yacimientos en el Golfo, si duplicamos, en una palabra, todos los recursos, esto sólo 
pospondrá el agotamiento y, en cambio, el ritmo de contaminación sería tan elevado que acabaría 
por afectar a la humanidad y a la producción misma. El hombre se retraería a niveles de supervi-
vencia.

Futuros Condicionados

Luego el Club de Roma presenta alternativas cuyo desarrollo depende de la aplicación de la 
tecnología, pero siempre de acuerdo con las computadoras:

Una de ellas es que, gracias a una cantidad ilimitada de energía nuclear, es posible explotar 
recursos hoy totalmente incosteables o reciclar otros materiales. Cuando se introduzca esto, la 
contaminación y la radiación serían tan grandes que dañarían a la humanidad. A esto se le agrega 
que, según hombres de ciencia británicos, nuestra producción industrial está calentando tanto la 

inundadas. La amenaza viene por la contaminación.

En el siguiente futuro, nos presentan, además de la energía atómica ilimitada, la posibilidad 
de controlar efectivamente la contaminación. En este esquema, el crecimiento de la población lle-
gará hasta donde lo permita la tierra arable, es decir, hasta donde llega la producción de alimentos 
y la población tendrá que descender. El factor limitante será el suelo.

En la siguiente alternativa se sigue pensando en la energía ilimitada, en el control de la con-
taminación y, además, en un aumento de la productividad de la tierra. Aquí los factores limitantes 
serán el costo creciente de esa productividad y la elevación de la contaminación.

ilimitados, control de la contaminación y un control natal perfecto. Dado que el control natal es 
voluntario, la población continúa creciendo lentamente y entonces la crisis de exhaución de los 
recursos sólo se pospone.

producción de energía atómica, en el control de la contaminación, en el aumento de la productivi-

para evitar el colapso de los modelos anteriores. El resultado es una elevación temporal del nivel 
de vida mundial, para lograr el que tienen los Estados Unidos; pero el crecimiento industrial se de-

el pensamiento congelan algunos índices a su nivel actual; con ello logran varios futuros disponi-

un agotamiento posterior de los recursos y, así, a la extinción de este sistema de vivir.

En el segundo modelo se estabilizan los cinco factores, a base de tecnología y política: la 
Población, los Recursos, los Alimentos, la Producción Industrial y la Contaminación. Así se lograría 

sería de igual magnitud global, pero nos daría un nivel por habitante, tres veces más elevado al 
actual.

De los hechos a las recomendaciones

Pero esa pócima, obtenida en un magno caldero de sequías, tipos de cambios, fracciona-
mientos de ciudades, servicios sanitarios, agotamiento del petróleo y otros miles y miles de hechos 
dispersos; esta mescolanza global de microcasualidades y macrofenómeno es algo para lo que no 
estamos preparados.



Si en la ciencia del hombre está el ser más, tener más, querer más; si en la hondura de los 
grupos está siempre el crecer o morir, un planteamiento global parece derrotista y aniquilador.

Pero, como escribió el economista Stuart Mili, en 1857, “apenas hace falta insistir en que un 
-

Por su parte, en 1937, Maynard Keynes escribió: “las necesidades del hombre parecen ser 
insaciables; pero ellas son de dos clases: aquellas que son absolutas, en el sentido de que las su-
frimos, cualquiera que sea la situación en que se encuentran los seres humanos que nos rodean, y 
aquellas que sólo las experimentamos cuando su satisfacción nos hace sentirnos superiores... Tal 
vez muy pronto, más pronto de lo que pensamos, llegaremos a un punto en el que todas las necesi-

Pero eso requeriría una nueva mentalidad a la que no estamos preparados y, además, 
parece vaticinar una dictadura total en la que todo esté ordenado para conservar el equilibrio. La 

que nos plantea el Club de Roma.

En verdad, cuando uno repasa las conclusiones del Club de Roma, lo peor que se encuentra 
es que, aunque todos reconocen los problemas, casi todos los países actúan en sentido contrario.

Las principales recomendaciones son:

El saqueo de los recursos del globo ha llegado a límites sin precedente; es necesario ana-
lizar los costos terráqueos de nuevos saqueos y considerar alternativas más viables; pero, frente 
a eso, organismos como la ALALC y como la UNCTAD, que piensan que nuestro porvenir está en 
el hecho de que los países opulentos nos compren más, están promoviendo un mayor saqueo de 

propio saqueo pues creemos que no hay otra forma de sobrevivir sino gracias a las compras que 
nos hagan los países opulentos.

distribuida que esto debe obligarnos a buscar mayores equilibrios.

En México aceptamos la idea y la Cámara de Diputados aprobó una Ley de Población; pero, 
a los pocos días, se aprobó una Universidad Metropolitana para el Distrito Federal para que siga 
creciendo esta metrópolis de 8 millones de habitantes que tiene uno de los más altos índices de 
contaminación de todo el globo.

-
ran su nivel de vida en términos absolutos y relativos. Las desigualdades deben acabar.

En muchos países se aprueba el principio “fronteras afuera”; pero se niega fronteras aden-
-

blecidas oligarquías internas donde reina la más inmoral desigualdad. Si un país no hace esfuerzos 
serios para reducir la desigualdad interna, no tiene autoridad moral para pedirla en lo internacional.

y no aisladamente.

Aunque aparentemente estamos de acuerdo, en México pensamos que uno solo de los 5 
factores que enumera el Club de Roma, el del Grado de Inversión de Capital en Industria, es el 
único importante y toda nuestra actividad desarrollista y nuestras preocupaciones de orden mone-
tario, de reservas de divisas, de importaciones de maquinaria, son derivadas de una visión parcial 
respecto al desarrollo.

Estamos de acuerdo, en el principio; pero nuestras barreras mentales nos impiden aplicarlo.

La tarea fundamental de la humanidad -dice el Club- debe ser resolver el problema del de-



hacia metas de equilibrio más que a metas de crecimiento.

Aunque en esto estamos casi todos de acuerdo, tenemos miedo a las consecuencias. Quie-
ro pensar solamente que, si nuestro país tiene un producto interno de 500 mil millones de pesos, 
con una población de 50 millones de habitantes, hay un ingreso promedio por habitante de 10 mil 
pesos anuales, lo cual, en una familia, de 5 personas, nos da un ingreso promedio de 50 mil pesos 

Estamos de acuerdo con el principio; pero actuamos en sentido contrario.

 El esfuerzo de recoger el reto pertenece a esta generación y no podemos pasarla a la si-
guiente pues, ante la aceleración de la historia, esto anticiparía la catástrofe.

Lamentablemente son muchos los países que no sólo se niegan a difundir estos problemas, 
sino que usan todos los medios de difusión para impedir las disensiones y las oposiciones. El ser-
vilismo de los medios de difusión está matando el espíritu crítico, la cerrazón de las vías democrá-

Esta generación está paralizada en muchas partes del Globo y, en otras, se está pretendiendo 
encadenar a la que sigue.

Estamos de acuerdo en el principio, pero lo pisoteamos en la política cotidiana.

Dice el Club de Roma que el esfuerzo debe hacerse a una escala y a un alcance sin prece-
dente y que la principal responsabilidad la tienen los países avanzados, no porque tengan un ma-
yor conocimiento del problema, sino porque han implantado un estilo de progreso que ha resultado 
enfermizo.

Los países que somos colonias mentales de los opulentos nos empeñamos en copiar ese 
progreso y en hacerlos que progresen aún más. Hoy día los Estados Unidos, el 6 por ciento de la 
población mundial, consumen el 40 por ciento de los recursos no renovables y nosotros, el tercer 
mundo, queremos venderles más para que consuman más y que, gracias a que ellos consuman 

Los cambios de mentalidad no se aceptarán en muchas partes por la vanidad de los intelec-
tuales consagrados o por los intereses creados en un desarrollo equivocado.

Pero, además, ese mismo principio debe aplicarse en lo interno y quienes tienen más res-
ponsabilidad en el cambio son los sectores de alto poder de decisión y de alto desarrollo. No se 
puede exigir en los foros mundiales lo que no se aplica en la plaza pública de cada aldea o de cada 
municipio.
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El detener el excesivo crecimiento no debe conducir a una congelación de las condiciones 
de los países en desarrollo, pues esto sería neo-colonialismo.

Esta es una de las conclusiones que olvidan quienes se afortinan en los nacionalismos inte-
resados, esos “nacionalismos pequeño-burgueses” disfrazados de “nacionalismo revolucionario”, 
que presienten que sus intereses, como políticos o como empresarios, están amenazados. Para 
evitar ese neo- colonialismo tenemos que ver hacia adentro, poner más énfasis en el mercado de 
Monclova que en el de Moscú, en el de Puruándiro que en el de Pekín. El colonialismo es más 
nefasto en lo interno que en lo internacional.

La última conclusión del Club de Roma es que cualquier intento de alcanzar un estado de 

-
-

e intereses creados nos han acartonado, están manifestándose en vías violentas.

El Club de Roma nos exige comprender que estamos acercándonos a un momento cardinal 
-

Club de Roma y así encontrarían que muchas de sus inquietudes forman parte de una sola ola 
mundial que es anticipo de un mundo nuevo o de la extinción del mismo”.

Finalmente, quiero hacer dos recomendaciones:

también ese espíritu abierto y no utilicen esa tribuna simplemente para adquirir notoriedad interna; 

en abril 22, como ya se ha adoptado en otros países del mundo, y dediquemos ese día a meditar 
más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestra frontera, en la responsabilidad que tenemos como 
seres humanos en todo el Planeta.



La Nueva Economía Política de México: 

Ecos del Pasado Desarrollista

Félix Vélez1 

Se hace un análisis de las perspectivas de la democracia política y la economía de mercado 
para México, ante el aparente regreso a una economía política que se creía superada. El balance 
es más bien pesimista, ante las tendencias políticas crecientemente autoritarias del gobierno de la 

de la economía.

-
cional Electoral, o incierto el futuro de dicha instancia, ante el inminente nombramiento de 4 con-

año próximo. López Obrador mantiene una popularidad elevada, pero ha venido disminuyendo. Al 
21 de febrero del presente año, ha hilvanado 8 semanas consecutivas descendiendo de acuerdo 
con Consulta Mitofsky. Sería lamentable que intentase apuntalar su poder con un árbitro electoral 
a modo que interviniera con parcialidad en las elecciones intermedias.

En materia económica, se castiga al crecimiento de largo plazo, al priorizar proyectos invia-
bles de inversión pública, y restringir con leyes y decretos a la privada, siendo los niveles de am-

frena la acumulación privada en los sectores donde no existen trabas regulatorias.

Se sigue una política energética, estatista, obstruccionista del capital privado, contaminante 
y contraria al desarrollo de energías renovables, exacerbada en la década de los setenta, pero 
gestada desde los treinta. Su discurso de confrontación social, que reitera todas las mañanas, trae 
a la memoria la retórica del expresidente

Echeverría (1970-76), cuyo sexenio terminó con una crisis cambiaria y un agudo crecimiento 
del endeudamiento externo. El “neoliberalismo” se ha convertido en un fetiche, al que el presidente 
culpa de todos los males, desde el desabasto de medicamentos hasta los feminicidios.

Apuntes políticos: la difícil construcción de la democracia

La democracia política enfrenta desafíos severos en México, posiblemente sin precedentes 
en la era moderna, al ser dicha institucionalidad muy reciente, y el tamaño del embate descomunal. 
No fue fácil crear instituciones que contribuyeran a tener procesos electorales competitivos, ante 

preservar la estructura autoritaria y ahora para restaurarla (siempre desde el poder). Hay que reco-
nocer el mérito de toda una generación de actores políticos y sociales, de oposición al régimen, que 

e inercias.
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La demora democrática tiene raíces profundas en la historia de México. Después de cerca 
de medio siglo de pugnas entre -
ros triunfaron en toda la línea. Con el fusilamiento del Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y 

-
ne poder prácticamente hegemónico el Partido Liberal, lo cual propicia una asimetría partidista. Se 
restaura la República, y con ella se instala un breve período democrático (aunque con limitaciones 

democrática (primero de octubre de 1911) que gana Francisco I. Madero. Sin embargo, a los 15 
meses de tomar posesión, como es ampliamente conocido, es depuesto y asesinado (22 de febre-
ro de 1913) por un militar del antiguo régimen: Victoriano Huerta.

A mes del golpe de estado estalla una revuelta exitosa contra Huerta, e inmediatamente des-
pués (si es que no desde antes) se dividen los revolucionarios (por un lado, Venustiano Carranza y 
por otro, Francisco Villa con Emiliano Zapata como aliado militarmente más débil) trayendo consigo 
una guerra civil y el surgimiento del estado posrevolucionario que no fue democrático, se fundó 
por la fuerza de las balas. La élite triunfadora institucionaliza el sistema en 1929, con la creación 
del Partido Revolucionario Institucional como agencia pública encargada de organizar elecciones y 

democrático en México.

La alternancia política ha sido ampliamente analizada y ponderada, y es resultado de una 
serie de reformas electorales, que se explican: 1) por la movilización de la sociedad y los partidos 
políticos de oposición; 2) la división del PRI en la elección presidencial de 1988; y 3) el desempeño 
decepcionante de la economía a partir de la década de los ochenta (aunque desde los setenta se 
registraron ya problemas macroeconómicos serios). La institucionalidad democrática es relativa-
mente nueva y por lo tanto frágil.



reformas democratizadoras, para prevenir los costos de la radicalización del descontento social. 
Contribuyó también el crecimiento de la clase media (aunque todavía es relativamente pequeña) 

-
vicios. Sobre esto último, desde hace tiempo ya no existía una concentración agraria, en que los 
terratenientes tuvieran miedo a perder la tierra con el advenimiento de un régimen democrático, 

de la tierra, sino del capital, el cual es mucho más difícil de ser expropiado por su mayor movilidad.

Sin embargo, la desigualdad social que caracteriza a México (y América Latina) hace ines-
table el funcionamiento de la democracia. Es histórica, existía ya mucho antes de que se instalara 
el llamado “neoliberalismo.” Al respecto Humboldt apuntaba hace 209 años:

“México es un país de desigualdad. No hay un lugar en que exista diferencia en fortuna tan 
terrible”.

En una sociedad desigual el discurso populista suele ser muy atractivo, pues abona al des-

no regrese el autoritarismo. Más aún, ahora que el presidente muestra nostalgia por épocas pasa-
das y poco compromiso con las libertades públicas.

Apuntes económicos: la búsqueda fútil de un pasado indeseable

El modelo de desarrollo que antecedió al “neoliberalismo” quebró estrepitosamente, la 
abrupta y aguda crisis de los ochenta lo atestigua. La entonces llamada economía mixta, con rec-
toría del estado en el desarrollo, se caracterizó en la práctica por: 1) protección creciente del sector 
industrial; 2) crecimiento del tamaño del gobierno y su involucramiento en la economía; 3) “petroli-

(1970-82) se tornó abiertamente populista.

No fue sencillo reformar la economía para darle viabilidad. Grupos de interés que por déca-
-

do conservar a toda costa sus privilegios.

Dicha estrategia se caracterizó por: a) restricciones cuantitativas y tarifarias a las importaciones 
de bienes de consumo manufacturados y, a partir de los sesenta, b) restricciones legales a la in-

una menor competencia en el sector manufacturero, lo cual propició el surgimiento de rentas en 

los empresarios; 2) empleo, remuneraciones, y a menudo sobornos para la burocracia que otor-
gaba los permisos de importación; 3) prebendas para los líderes sindicales (que negociaban con 

sectores protegidos.

informalidad, como es el caso hasta la fecha, donde la productividad es menor y por consiguiente 
también su ingreso.

En la industrialización vía sustitución de importaciones se prioriza el ahorro de divisas vía la 

exportar hay que importar materias primas y bienes de capital, que se incorporan a los bienes que 



se destinan al exterior. Como se importa menos, se exporta menos, por lo que se obtienen menos 

El problema se agravó cuando también se limitó 
idea de que era preferible el endeudamiento externo, a permitir la entrada de capitales del exterior. 

dólares que hacían falta en la economía. El asunto hizo crisis en los setenta, pero el problema se 
incubó, al menos desde la década anterior. Sí, durante la década del desarrollo estabilizador, pe-
ríodo sobre que añoró el presidente de la República en su discurso de toma de posesión.

-
tica una reducción en la competencia sectores de la economía la concurrencia se tornó limitada. 
Resultaron ganadoras aquellas empresas que, como consecuencia de la política adoptada, adqui-
rieron poder de mercado, lo que les permitía subir sus precios y preocuparse poco por ofrecer bie-
nes y servicios diversos y de calidad. Ello implicó también un menor ritmo de adopción de nuevas 
tecnologías, lo que inhibe el crecimiento económico de largo plazo.

con el crecimiento del tamaño del estado. El estatismo económico fue resultado de una visión del 
desarrollo, pero también de dilemas de economía política: 1) no se quería permitir la quiebra de 
empresas privadas en problemas para proteger el empleo, y así evitar descontento, aunque ello im-
plicara trabar la reasignación de recursos hacia sectores más promisorios donde se hubieran crea-
do empleos más productivos; 2) en el caso de la generación y distribución de electricidad, así como 
de la producción y venta de petróleo y sus derivados, los monopolios estatales permitían resolver 
un dilema: no aumentar los precios de los productos al consumidor, sin afectar los contratos labo-

de privatización y liquidación de muchas de ellas, que no eran prioritarias. El adelgazamiento es-
tatal es parte del ahora llamado período “neoliberal” pero se volvió un imperativo por la bancarrota 
del estado y el poco impacto que tenían en su gran mayoría.

En tercer término, el descubrimiento del yacimiento de Cantarell en el Mar de Campeche 
propició un abrupto incremento de la producción de petróleo en la segunda mitad de la década de 

 burocráticos, 
sindicales y empresariales que lucraron a cuál más (y todo indica que lo seguirán haciendo). El 
presidente López Portillo decidió hacer al del petróleo y sus derivados, la palanca estratégica del 

ventas al exterior y en la recaudación de impuestos. Apostarle tan fuerte a un solo sector es desde 
luego riesgoso, aunque parecía ser promisorio. “Somos ricos” se ufanaba López Portillo.

El doloroso despertar llegó pronto. El problema se suscitó a mediados de 1981 cuando se 
inició la caída del precio del petróleo crudo en el mercado internacional. Afectó por partida doble: 1) 
porque ya para entonces la economía se encontraba petrolizada y por lo mismo dependía en exce-
so de los vaivenes en los mercados de hidrocarburos; y 2) porque la disminución no fue anticipada, 
tomó por sorpresa al gobierno, por lo que se habían tomado decisiones de gasto, compatibles con 

-
zas públicas registraron un desequilibrio sin precedente, pero los intereses afectados, lucharon 

contractuales de los sindicalizados, a menudo con éxito, pasando factura al resto de la sociedad.

Finalmente, algunas 
que obstaculizaban la inversión en diversos sectores de la economía, contribuyendo a la prolife-



ración de monopolios y oligopolios. No existía una instancia como la Comisión Federal de Com-
petencia Económica que sancionara las prácticas anticompetitivas. Había trabas (que en algunos 

-
ca, banca, seguros, papel periódico, comercialización de granos, ventas al menudeo, tortillerías, 
aviación civil, por citar algunos. Se podría argumentar que por sí sola, la ausencia de competencia 
no precipitó la crisis del desarrollismo, pero sin duda la exacerbó.

La conclusión es contundente, no se adoptó el llamado “neoliberalismo” por exotismo, ex-
centricidad o dogmatismo, se cambió el modelo ante el peso contundente y devastador de la tor-

-
lismo” descompuso al país es negar el fracaso previo con su secuela de crisis económica y saldos 
sociales inaceptables. La pobreza y la desigualdad ya existían, siendo el nivel de la primera mayor 
al actual y la segunda no necesariamente menor a la que se registra en el presente. Si se va a 
abandonar el período “neoliberal” es deseable que se precise cuál es la alternativa, aunque no in-

película que ya vimos, nunca fue muy buena y las segundas partes suelen ser peores.

El México deja su, causa e inspiración de López Obrador

No todas las reformas funcionaron igual de bien, pero ciertamente hubo algunos avances 

lo ganado se está perdiendo a gran velocidad, sin que hasta ahora exista oposición al proyecto 
restaurador del presidente de la República. Restaurador por partida doble: por un lado, el retorno 
a un sistema político hegemónico, incluso más personalista que el priista en sus años de “olvida-
ble gloria,” en el cual la restricción constitucional a la reelección presidencial está en duda, como 

revierten reformas económicas que en su momento fueron difícilmente prescindibles, para recupe-
rar la estabilidad y el crecimiento.

Está de regreso una visión estatista (contraria al mercado) de la economía y el desarrollo, 

se concreta en acciones de política crecientemente abusivas y arbitrarias. El gobierno prescinde 
de cuadros técnicos experimentados, que son cruciales para una adecuada toma de decisiones 
en materia de políticas públicas. Prevalecen las ocurrencias y la improvisación, en detrimento del 
quehacer profesionalizado. La combinación de autoritarismo con populismo ahuyenta a la inversión 
productiva y lleva a una priorización de proyectos gubernamentales de muy dudosa rentabilidad 
social.

La centralización y concentración del poder está cancelando las libertades públicas, lo que 

-

(y no los de la ciudadanía), lo cual daña a la economía, y cancela posibilidades de crecimiento.

El proceso de restauración autoritaria y populista ha sido vertiginoso. En las elecciones 
presidenciales, los votantes brindaron al candidato ganador, ahora presidente, un enorme poder. 
Por desgracia, las instituciones existentes no fueron creadas para sustentar el poder prácticamen-
te absoluto de un individuo. Subordinados quedaron, el Senado y la Cámara de Diputados, a los 

-
pesos a su poder: agrede verbalmente a las (y los) representantes de organismos civiles, carga 

de regular al sector energético y de hidrocarburos), quedando desnaturalizados.

En la Suprema Corte de Justicia existen dudas fundadas de la independencia del Ministro 



(todas relacionadas con el presidente), a quien en última instancia le deben el puesto. Al mismo 
tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha quedado desvirtuada y avasallada, con el 
nombramiento de una presidenta inexperta, militante de Morena, orgullosa simpatizante de López 
Obrador.

Muy probablemente siga el Instituto Nacional Electoral (INE). La reelección de su secretario 

-
ver por no ser incondicional al régimen. Así mismo, hay preocupación de que 

También marcha aceleradamente la demolición de las garantías constitucionales. Dio inicio 
-

derados legalmente graves, pero que difícilmente los son. Siguió con las disposiciones de extinción 
de dominio y congelamiento de los bienes de un detenido, para rematar con las nuevas disposi-
ciones que convierten en delincuentes a las personas que cometan algún error en su declaración 
de impuestos. Se viola desde luego la presunción de inocencia, la cual por cierto es una garantía 
constitucional, y se crea un entramado ideal para ser usado en la persecución de rivales políticos.

En materia económica, López Obrador canceló el proyecto de mayor rentabilidad social, el 

destruyen, genera un ambiente de polarización y división que ahuyenta a los inversionistas, y ha 
puesto una serie de barreras a la inversión productiva, notoriamente en lo que concierne a hidro-
carburos, electricidad y minería.

Estabilización de Ingresos y Remanentes Presupuestarios, pero ya se “echó mano” de más de la 

Por consiguiente, no sorprende que la economía crezca escasamente este año (o no lo 
haga), y que PEMEX (seguido por el gobierno federal) pierda eventualmente el grado de inver-
sión, lo que encarecería el costo de los recursos externos que complementan al ahorro interno, en 

razones internas (por torpes políticas en curso), cuando el entorno internacional es favorable. El 
Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 2.3 por ciento el año pasado, mientras que 
México registró un crecimiento negativo: -0.1 por ciento.

El daño es más severo pues el presidente construye redes clientelares, alimentadas con 

de lo difícil que es eliminarlas, su permanencia puede comprometer el crecimiento y la estabilidad 
macro-económica, por períodos largos. Cualitativamente, se trata de programas sociales muy in-

-
parencia es escasa, los padrones son integrados en “lo oscurito” por los llamados “siervos de la 
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Legado inaceptable y oportunidades perdidas

Hartazgo existía (y sigue existiendo) con los inaceptables resultados de la política económi-
ca instrumentada en los años recientes y la creciente (y muy elevada) inseguridad. Igualmente, con 
los niveles de corrupción, que se tornaron escandalosos en el sexenio de Peña Nieto. El votante 
medio no se equivocó, al buscar una alternativa, con la esperanza de un mayor bienestar. Había 
que reparar (y sigue siendo necesario) muchas instituciones y adecuar políticas públicas. En el ám-
bito institucional, tres temas son urgentes y cruciales para un funcionamiento adecuado del estado: 
1) seguridad pública, 2) procuración 
cierto, agudizan los abismos sociales característicos de México y castigan a los pobres en forma 
desproporcionada.

Como se menciona líneas arriba, el crecimiento del PIB real era muy modesto (aunque to-
davía había tal) promedió 2.2 por ciento anual en el sexenio pasado,15 y era mayor al crecimiento 
de la población, ligeramente superior al 1 por ciento anual. Así mismo creció considerablemente el 
empleo formal el sexenio pasado, no así el ingreso de las familias.

En cuanto al impacto social y ambiental del desarrollo, se mencionan cuatro temas, sin que 
se pretenda que sean exhaustivos: en primer término, la reforma educativa (ahora extinta) fue par-
cial, pero buscó elevar la calidad del servicio, que es el gran reto en la materia. Dicho sea de paso, 

del centro y el sudeste asiático; en segundo, tampoco se incentivó la formalidad, con políticas que 
hicieran viable transitar a la protección social universal, sin desalentar la creación de empresas y 

y transporte público que consumen los pobres. La poca (o nula) movilidad social siguió siendo la 
norma, agravada por discriminaciones de todo tipo, notoriamente de género (que el presidente en 
funciones minimiza y trivializa); y cuarto, el desarrollo ha carecido de sustentabilidad, siendo alar-



El presidente tenía dos alternativas: 1) tender a un sistema socialdemócrata, considerando 
su supuesta vocación de izquierda, vía el fortalecimiento de las políticas de protección social, el im-

-
ticia, la protección del medio ambiente y el apuntalamiento de la calidad de la democracia; 2) volver 
al populismo autoritario ya mencionado. Es evidente que optó por la segunda. Ante la devastación 
institucional en marcha y el castigo al crecimiento económico con políticas de “economía moral,” el 

sus adversarios reales (o imaginarios) del presente (pero también del pasado, a menudo muy re-
moto). Las agresiones a los medios de comunicación independientes y organismos de la sociedad 
civil son cosa de todos los días, aunque el presidente lo niegue montado en el cinismo, la mentira 

en que no es igual el presidente, pero agrega que es peor.

Ante la situación prevaleciente, la oposición partidista es débil. Las partidos políticos de opo-
sición (el PAN fundamentalmente y hasta cierto punto Movimiento Ciudadano) son poco percepti-
bles, tan solo un sector minoritario de la sociedad se siente representada por ellos. El presidente 
mantiene elevados niveles de popularidad, a pesar de cierta merma reciente. Ello no implica que 
no se pueda desprestigiar más, de ahí la importancia de luchar con todo por la preservación del 
árbitro electoral. Si se consuma el asalto al INE, Morena podrá ganar a la mala en 2021, de ser 
necesario. El período democrático actual (que lleva 20 años) quedaría como “llamarada de petate,” 
al igual que el triunfo de Madero hace 108 años, y se cancelarían las posibilidades de modernizar 
la economía. Es hora de pasar a la acción, es la hora de los partidos (con el concurso de la socie-
dad civil) pues son ellos los contendientes en las importantes elecciones del próximo año, a nivel 
federal y local.



La Reforma Energética 

 Francisco Calderón1 

 La reforma energética es urgente en México; la demanda de energía crece más rápida-
mente que el Producto Interno Bruto (PIB) y hasta ahora las dos terceras partes de la generación 
de energía se han logrado quemando hidrocarburos, es decir, recursos naturales no renovables. 
Desgraciadamente las reservas de petróleo probadas se han reducido a la mitad, porque el 

llegado a calcular que, de seguir al mismo ritmo, la extracción de los hidrocarburos y la demanda 
de ellos para el consumo interno y para la exportación, las reservas se agotarán en unos 13 años. 

 Obviamente este plazo se puede alargar en la medida en que se descubran nuevos yaci-

se ha publicado en la prensa que los nuevos mantos descubiertos alcanzan apenas para com-
pensar una tercera parte de la caída de la producción de Cantarell. 

 Los técnicos consideran que en aguas territoriales mexicanas del Golfo de México se 
encuentran reservas enormes de unos 50 mil o 60 mil millones de barriles, pero desafortunada-

pozos. 

 Pemex podría tener los recursos económicos necesarios si el gobierno le diera un trata-
-

zo, porque la hacienda pública depende en más de 30% de sus ingresos de las mostraciones que 
-

tos de los cuales el más lógico, técnico y viable sería la homologación del IVA; sin embargo, esta 
solución parece políticamente imposible por la cerrada oposición a ella de los legisladores del PRI 
y del PRD. 

 Si Pemex no puede contar con los fondos necesarios ni con la tecnología de punta reque-
rida para explotar los recursos existentes a gran profundidad en el mar, la única forma de lograrlo 
es asociarse de alguna manera con empresas internacionales que tengan tecnología, capital 

extraído a los precios del mercado o contrataría con ella pagarle con una proporción del petróleo 
extraído. 

de los costos de la exploración sin que obtenga a cambio ni un solo litro de petróleo; la empresa 
por su parte no tendría ningún estímulo para explorar concienzudamente, porque de todas ma-
neras recibirá la cantidad convenida encuentre o no los hidrocarburos esperados. Las otras dos 
formas de asociación son rechazadas por las fracciones parlamentarias priistas y perredistas por 
considerar que en cualquiera de sus modalidades vulneran la soberanía nacional; las razones 
que esgrimen para sostener este despropósito escapan al entendimiento de cualquier persona 
sensata. 
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-
-

frentará a severas limitaciones para su crecimiento y se convertirá en más dependiente que ahora 

pero de todos modos suman una ingente cantidad de divisas. 

interno y aumentarán las importaciones de hidrocarburos hasta que México se convierta en vez 
de exportador en importador de petróleo y sus derivados. Habrá que encontrar nuevos productos, 
nuevos mercados y nuevos nichos para la exportación que sustituyan las exportaciones petrole-

 Peor aún, el petróleo que México importe será excesivamente caro, ya que la zona nor-
teamericana formada por nuestro país, Estados Unidos y Canadá es la parte del mundo con 
más altos precios y menores reservas por lo que se verá obligado a comprar a países como los 
árabes, Irán o Venezuela, que podrían presionar a quien les compre para que apoyen aventuras 
mesiánicas. 

 Los precios altos de los energéticos restan competitividad a cualquier país, porque el mun-
do moderno depende tanto de la electricidad como de los hidrocarburos en la industria como en 

 Es indispensable por tanto asegurar la disponibilidad de la energía y reducir su costo, pero 
como esto no será posible en el mediano plazo mientras se mantengan las restricciones políti-



cas a la producción y distribución del petróleo, habrá que recurrir a la disminución de su consu-
mo como combustible. Es evidente que una campaña publicitaria para crear conciencia entre el 
público de la necesidad de ahorrar gasolina y gas producirá muy escasos resultados en relación 
al problema total; más éxito se puede esperar de un aumento de sus precios y tarifas, pero esta 
medida además de despertar una fuerte resistencia política y social tendrá por consecuencia un 
incremento generalizado de los costos del aparato productivo. 

 No queda más remedio por consiguiente que utilizar fuentes alternas de energía para ir 
reduciendo la excesiva y onerosa dependencia de los hidrocarburos para generar electricidad; 
en esto debe consistir la reforma energética, por ser políticamente viable y económicamente cos- 
teable. Estas fuentes son el carbón, la geotérmica, la solar, los biocombustibles, la hidráulica, la 
eólica y la nuclear; hay que analizar aunque sea brevemente la posibilidad de cada una de ellas. 

2004, 11.2%; esta disminución porcentual no quiere decir que haya descendido en cifras absolu-
tas, sino que en las otras fuentes ha crecido más rápidamente su generación. Más aún, los estu-
dios técnicos demuestran que en pocos años se puede elevar esta proporción al 23%, si en lugar 
de quemar 11 millones de toneladas de hulla al año se quemaran 25. 

 No obstante, lo anterior, no puede considerarse al carbón como la solución al problema 

el resto hay que hacer cuantiosas inversiones para reducir las emisiones de dióxido de azufre 
(SO2); de todas maneras, este tipo de generación es altamente contaminante, porque el carbón 
mexicano tiene un alto contenido de cenizas. 

 Geotérmica. México ocupa en el mundo el tercer lugar como productor de electricidad 
geotérmica, después de Estados Unidos y Filipinas, pero su potencial de crecimiento es pequeño 
porque hay que perforar pozos en búsqueda de vapor para inyectarlo a las turbinas, y las explora-
ciones hasta la fecha no son muy promisorias. 

 En 1994 la electricidad geotérmica representaba 4.1% de la total y en 2004, 3.2%, aunque 
haya crecido en términos absolutos. En conclusión, aunque el costo de generación es muy redu-
cido se debe descartar a la geotermia como una opción valedera. 

 Solar. Parecería que México tiene un futuro promisorio en materia de energía solar, porque 
más de las tres cuartas partes de su territorio disfrutan de una insolación media capaz de producir 
5 KWh por metro cuadrado; empero la tecnología para aprovecharla está aún en pañales ya sea 
por medio de celdas fotovoltaicas y paneles solares o centrando la luz del sol en un solo punto 

que en las noches se deben instalar baterías incosteables si se trata de una planta de tamaño 

red eléctrica normal y tomar de ella la energía necesaria durante la noche. 

 Dados los avances actuales de la tecnología, la energía solar solo ha tenido éxito para sa-

costo de entre 25 y 150 centavos de dólar por KWh. En síntesis la generación de energía solar no 
pasará de la fase experimental en un plazo más bien largo. 

 Biocombustibles. El principal es el biogás, término con el que se designa a la mezcla de 



gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica; se puede obtener de los rellenos 
sanitarios, plantas de composta, de tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas, etc. Este sis-

las condiciones higiénicas de las regiones que lo producen, transformando los desechos orgáni-
cos en fertilizantes, etc. 

 En México ya se ha instalado una planta para generar electricidad a partir de los rellenos 
sanitarios de Monterrey, la cual con una capacidad de 10.8 MW generará 54 GWh al año. Es de 

-
ma contribuirá a solucionar en buena parte los problemas de falta de energía municipales. 

 Se ha hablado mucho de la producción de etanol proveniente de la caña de azúcar en 
Brasil o de maíz amarillo en Estados Unidos; sin embargo, el etanol no sirve para producir elec-
tricidad sino para ser mezclado con la gasolina y así reducir el consumo de hidrocarburos; su 
principal inconveniente es que ocupa tierra arable en una época de expansión de la demanda de 
alimentos con el consiguiente aumento de sus precios. 

 Energía hidráulica. Cronológicamente el agua fue la primera fuente para generar energía 
eléctrica en México, pero en la actualidad representa aproximadamente 12% del total generado y 
su importancia porcentual está disminuyendo aunque sigue aumentando en términos absolutos. 

 Si bien el costo de generación de electricidad hidráulica es considerablemente menor que 
el de quemar hidrocarburos, la inversión necesaria para construir centrales hidroeléctricas como 

lleve a cabo en un país como México, con escasez de capitales, a razón de uno por década. 

 A lo anterior se aúna el que el territorio nacional es árido o semiárido y carece de grandes 
ríos lo que da por resultado que para el futuro el crecimiento de la hidroeléctrica sea limitado; 
hasta ahora el gobierno sólo ha anunciado la construcción de dos obras de gran aliento: la de La 

los ríos Santiago, Balsas o Pánuco, pero difícilmente en el Usumacinta cuya construcción reque-
riría de un tratado con Guatemala y se enfrentaría a la oposición de los ecologistas. Es necesario 
hacer aquí un comentario rara vez escuchado; el embalse de las presas no sólo cubre tierras de 

fauna no siempre positivos. 

 Todas estas circunstancias han llevado a la Secretaría de Energía a pensar en la minihi-
dráulica, es decir, en la fuerza del agua en canales de riego y en pequeñas represas. Los costos 

-
res por KW y lo mismo sucede con los de generación que oscilan entre tres y 45 centavos de dó-

satisfacer la creciente demanda de electricidad del país, pero deben emprenderse estas peque-
ñas obras como las grandes presas para sustituir la quema de hidrocarburos por procedimientos 
más racionales. 

 Energía eólica. La generación de energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento está 
creciendo en todo el mundo principalmente en la Unión Europea a un ritmo impresionante de dos 
mil Megavatios anuales; son varias las razones que explican el auge que está teniendo, entre las 
cuales se pueden listar las siguientes: 



 Depende de una fuente de energía segura y renovable. No produce emisiones a la atmós-
fera ni genera residuos. 

 Utiliza instalaciones móviles, que al desmantelarse permite recuperar totalmente la zona. 

 Requiere de un tiempo rápido de construcción (inferior a seis meses). 

 Su instalación y la electricidad generada son sumamente económicos. 

 Su operación es compatible con otros usos del suelo. 

 Según el técnico mexicano Daniel Reséndiz (1994), por razones de seguridad la princi-

metros por segundo: con velocidades inferiores a cinco metros los aparatos no funcionan y por 
encima de 20 deben pararse para evitar daños a los equipos, además las dimensiones de las 
aspas y de las turbinas están limitadas; sin embargo los progresos de la técnica parecen haber 
superado ya estas restricciones: En España las aspas siguieron girando sin problemas en medio 
del vendaval que azotó a la península en este año, mientras que en Alemania se ha erigido una 
torre casi 10 veces más alta que lo recomendado por Reséndiz. 

energía eólica que existe ya instalada en el planeta, concentrada en más de dos terceras partes 
en cinco países. 

 Hasta hace poco Estados Unidos ocupaba el segundo lugar, pero el rápido crecimiento de 
-

pea -de generar para 2020, 20% de la electricidad con fuentes renovables. 

 En contraste, México cuenta apenas con una capacidad instalada de 212.3 MW de los 
cuales 84.8 corresponden al parque eólico de La Venta (antes La Ventosa) en el Istmo de Te-
huantepec, 117.5 a proyectos de autogeneración y 10 al recién inaugurado Parque de La Rumo-

inversión de 550 millones de dólares y 60 más en infraestructura) ésta generará 250 MW, canti-

los estados de California y Arizona, en Estados Unidos. 

 México es ya el principal país generador de energía eólica de América Latina y según los 
planes en marcha se convertirá en uno de los 15 países más importantes en este campo. La 

-
pales herramientas para ir desplazando a la quema de hidrocarburos y para lograr una verdadera 
reforma energética una vez que parece imposible realizarla a fondo en la industria petrolera. 

 Energía nuclear. México ha hecho un uso mínimo de esta fuente de energía por el temor 
-

tra de estos temores está el hecho de que desde entonces no se ha registrado ningún accidente 
en todo el mundo, a pesar de la extraordinaria difusión de la energía nuclear en 34 países en 
los que hay instalados más de 450 reactores con una capacidad total de más de 400 mil MW. La 
dependencia de la electricidad nuclear varía de país a país según el número y caudal de sus ríos 
y de su dotación de otros recursos energéticos. 



 Estados Unidos tiene en funcionamiento el mayor número de reactores en el mundo, pero 
es Francia el país líder en este campo como se demuestra por el hecho de que el 78% de la 
electricidad generada en ese país es de origen nuclear. El que Francia, cuarto país consumidor 
de electricidad en la OCDE, haya optado por depender para su suministro eléctrico de plantas 

seguridad que le presta este tipo de energía. 
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-
clear: a pesar de los fuertes incrementos de los precios del petróleo, el gasto total de energía del 
país ha disminuido de 50 mil a 28 mil millones de euros, entre 1981 y 2004, es decir, del cinco al 
1.8% del PIB y logró un ahorro de 36 millones de toneladas de carbón con la consiguiente elimi-
nación de contaminantes equivalente a la casi totalidad de las emisiones de los automóviles y 
camiones. 

diseño fue realizado en 1969, pero debido al miedo del público y a la oposición de los ecologistas 
entró en operación hasta 1990; precisamente por estos temores y oposición se extremaron las 
medidas de seguridad con el resultado que en estos veinte años no ha sufrido ningún accidente, 
ni grande ni pequeño, y ha recibido reconocimientos y premios internacionales como una institu-

 El único problema que quedaría en materia de seguridad es el del almacenamiento de los 

subterráneos con contenedores sellados con técnicas francesas y estadounidenses. Los des-

agua en estanques. 

 Los inconvenientes son compensados con creces por el hecho de que la energía nuclear 



es limpia, no contaminante, inextinguible, no afecta el medio ambiente y su generación es suma-
mente barata como puede verse a continuación: 

-
ción, extracción o transporte del petróleo, porque se oponen a ello argumentos partidarios y popu-
listas, la verdadera reforma energética debe consistir en disminuir la combustión de recursos no 
renovables, contaminantes y caros para impulsar su sustitución por la generación de electricidad 
limpia, no contaminante y barata como la hidráulica, la eólica y la nuclear.



La Reordenación del Gasto Público con López Obrador: 

Sus Riesgos y Contradicciones

Salomón Guzmán Rodriguez1

El presupuesto público puede ser una herramienta importante si se usa de forma correcta, 

del ingreso. No obstante, con la llegada de Morena y López Obrador al poder, se observa poco 
avance, debido a los recortes al gasto público y los desequilibrios presupuestales.

El presupuesto público puede ser una herramienta importante si se usa de forma correcta, 

del ingreso. No obstante, con la llegada de Morena y López Obrador al poder, se observa poco 
avance, debido a los recortes al gasto público y los desequilibrios presupuestales.

-
cales, en lugar de ser utilizados con el propósito de reactivar los motores de crecimiento por medio 

corrientes de los 30 programas prioritarios.

-
-

tamente exitosas. No obstante, ante desequilibrios presupuestales como el que se experimenta 
con la administración de López Obrador, donde se destina mayores recursos a sectores sociales 
electoralmente rentables, en lugar de incrementar el presupuesto a proyectos de inversión y de fo-
mento económico, el destino económico del país en los próximos años no se prevé sea tan robusto 
en el corto plazo.

que se presenta en la propuesta de presupuesto de gasto para 2020 es una de las principales 
causas de lo que será el desequilibrio y estancamiento económico del país, ante el constante des-
equilibrio económico global.

La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en gene-
-

sos fenómenos que algunas veces son positivos y otras veces son negativos para un país e incluso 
otros países que estén fuertemente correlacionados económicamente. Del análisis de la estructu-
ración y aplicación del gasto público se pueden predecir ciertos comportamientos de la economía, 

el entendimiento de las funciones del gobierno para intervenir en la economía a través del gasto 
público ha tendido a incrementarse paralelamente de acuerdo con el pensamiento ideológico del 
gobierno en turno y/o de las interacciones con otras económicas. En este siglo, el sector público 
aparte de realizar las funciones tradicionales de gobierno que eran salvaguardar a sus ciudadanos 

más amplias valiéndose para ello del gasto público.
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En estas actividades el sector público ha venido utilizando al gasto para tratar de dar más 
empleo, estimular la actividad económica, crear la infraestructura productiva del país, dar vivienda 

-
vicios de salud, etc. Eckstein (1965) planteó la interrogante sobre ¿si pueden darse algunos prin-
cipios que guíen el gasto público? Al respecto opina que es el proceso político en general el que 

elaboración del presupuesto, que es una exposición detallada de los gastos e ingresos previstos 
por el gobierno para un año. Para establecer los principios que guíen el gasto público se debe to-

consecuencias negativas que ello pudiera causar y manteniendo una tendencia liberalista o des-
reguladora.

El caso contrario sería procurar que el gasto público alcance el nivel más alto posible para 
-

guladora e incluso estatista en la actividad económica del país. De acuerdo con estos dos postula-
dos es como se tiende a establecer los principios del gasto público. Sin embargo, también existen 
ciertos principios de tipo general que pueden ser aplicados en ambas situaciones; estos principios 
no se excluyen mutuamente, pero en sí son diferentes.

Los principios sobre el gasto público

En lo referente a los principios del gasto público, dos autores proponen algunos principios de 

nos dice que son cuatro los principios que deben orientar el gasto público y con base a ello de de-
cidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. Los principios son los siguientes:

Principio del Gasto Mínimo.

Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada.



Principio de la Máxima Ocupación.

-
ble, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como sería no gastar en la policía y 

servicios postales, y enfatiza que cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa 
privada debe ser excluido de los gastos del gobierno.

El Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, dice que los bienes y servi-
cios que proporcionen las entidades públicas no deben competir con los que ya proporcionan la 
iniciativa privada y establece que el gobierno no debe crear comercios al menudeo ni de bienes, ni 
servicios, que no sean básicos a la población.

laboral por parte de la iniciativa privada como en épocas de depresión o falta de inversión para 
creación de empleos. Al tratar de basarse en este principio se debe tratar de respetar el principio de 
interferencia mínima con la iniciativa privada y cuando se rompe tal principio las consideraciones 

o un mayor nivel de vida.

-
cio colectivo, y dice que cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal social sea mayor. La 
“desutilidad” marginal social de un peso obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la utili-

como un complemento útil de los tres principios primeros.

Si se continúa analizando los cuatro principios, se puede inferir que el principio de máxima 
ocupación obedece a una política estatista mientras que el principio del gasto mínimo es la otra 
cara de la moneda, pues su fundamento es liberalista o de mínima intervención gubernamental. 
Sin embargo, ambos comparten los principios de mínima interferencia con la iniciativa privada y de 

Los principios sobre el gasto público 

El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo

Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos

Principio de Contratos con Incentivo para las Adquisiciones Gubernamentales

público se deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del ultimo peso gastado sea mayor 
o por lo menos igual al peso del costo. Este principio solo es aplicable a algunos gastos públicos, 



se debe considerar los efectos de la redistribución de la riqueza en activos intangibles como el caso 

principio, pues sus efectos directos no son medibles en el corto plazo o en términos económicos. 
Su aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción de energía, servicio de transporte 

y mensurables. El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo es más simple y pragmático que 
el anterior y a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en grado creciente. Se basa en la idea 
de buscar la solución del problema a menor costo, pero no solo económico.

El Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos establece que el gobierno 
puede proporcionar dichos servicios gratuitamente, subsidiarlos o cobrarlos a precio de mercado. 
Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso máximo, pero puede conducir al 

En la práctica los gobiernos suelen proporcionan sus servicios a menor precio debido a 

Adquisiciones Gubernamentales busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más ven-
-

tratos gubernamentales otorgados no solo sean por compromisos particulares. Si se considera al 
gobierno como el mayor cliente en muchos casos, el no establecer este principio puede degenerar 
en una distorsión de la función real de las compras gubernamentales.

estructura del gobierno sea tal, que determinada secretaria, ministerio o institución gubernamental 
-

namental. Esto favorece a sus respectivas entidades o dependencias. Este principio nos indica que 
la información se debe de organizar de tal manera que los responsables de la política económica 
tengan a la vista las alternativas más importantes, incluyendo los costos estimados no solo del año 
en curso, sino de sucesivos años. Hay que recordar que la acción gubernamental en materia de 
gasto público no se puede limitar a estimaciones de corto plazo.

El riesgo: el abuso presupuestal de López Obrador en sus programas prioritarios

De acuerdo con el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al inicio de la 
El 

Gobierno de México cuenta con 30 proyectos y programas prioritarios diseñados para apoyar a los 

primero los pobres”.

de programas prioritarios del gobierno de López Obrador se conforma por 26 programas presu-
puestarios en 2019 y 35 programas presupuestales en 2020. En 2019 se aprobaron 26 programas 
presupuestales que conformaban los 30 programas prioritarios, el presupuesto aprobado alcanzó 

-
tos programas hasta alcanzar la cifra de 404 mil 350 millones de pesos de los cuales se pagaron 
397 mil 467 millones de pesos, 6 mil 882 millones menos, es decir, existe un incremento de 125 
mil 648 millones de pesos y de 118 mil 766 millones de pesos en relación al presupuesto aprobado

No obstante, si se compara el presupuesto aprobado de 2019 con el presupuesto aprobado 
de 2020, el presupuesto de estos 30 programas prioritarios incrementó 104 mil 612 millones de 
pesos, esta cifra es 35% más a la cifra de 2019, además de que incrementa en 9 los programas 



presupuestales que conforman los 30 programas prioritarios. Por su parte, se si observa con deta-

-
mas presupuestales en 2020, 21 de ellos tendrán un incremento presupuestal por 141 mil millones 

505 millones de pesos y becas universales para educación media superior cerca de 12 mil millones 
de pesos.

Los otros 14 programas presupuestales tendrán disminuciones presupuestales por la can-

urbano, crédito ganadero a la palabra y el programa nacional de reconstrucción. Cabe resaltar, si 
-

los mayores incrementos sin que el gobierno de López Obrador ofreciera una explicación hasta 
el día de hoy. Además, el presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucia tendrá un presupuesto 
de 6 mil 541 millones. En el caso de las 100 Universidades del Bienestar, de las cuales no se ha 
construido ni una a lo largo del territorio nacional, se repetirá en 2020 casi el mismo presupuesto 
de mil millones de pesos.

De acuerdo con la OCDE, en el año 2000, año en el que existe información completa de 
todos los países que conforman a este organismo internacional sobre gasto público en salud como 

un gasto público de poco más de 7% de su PIB. Después de 17 años, año 2017, México siguió ocu-
pando el último lugar de entre todos los países de la OCDE en cuanto a gasto público en salud con 
apenas el 2.8% del PIB, muy cerca de Turquía con el 3.3% del PIB, mientras que Estados Unidos 
se ubicó en primer lugar con un gasto público de cerca del 14% del PIB.

A partir del año 2002 el Gobierno de México crea el nuevo Sistema Nacional de Salud (SNS), 

través de este ramo presupuestal se da la prestación del servicio de Salud a toda la población sin 
derechohabiencia con el propósito de ampliar la infraestructura necesaria en materia de salud. En 
consecuencia, a la Secretaria de Salud se le responsabilizó las políticas de salud y de los recursos 
que se aplican a través del programa Seguro Popular.

Hasta 2018, existen en México poco más de 48 millones de personas no aseguradas que 
demandó servicios médicos al menos una vez al año, cerca de 8 millones de personas más que en 
2008, por su parte, existen cerca de 52.5 millones de personas aseguradas que demandó servicios 
médicos al menos una vez al año, 8 millones más que en 2008. Se muestra que de 2008 a 2018, la 
población no asegurada y asegurada que demandó servicios médicos incremento 18%, respectiva-
mente. En consecuencia, es incongruente que el gasto en salud sea menor y que se pague menos 

más de 53 millones de personas, casi el doble que en 2008. Los años de 2014 y 2015 se presentó 

Por su parte, de acuerdo con la Secretaria de Salud, el número de defunciones de los princi-
pales padecimientos incrementaron de manera importante, de 2008 a 2018, el número de personas 
que mueren por enfermedades del corazón o diabetes incrementó 53% y 45%, respectivamente. 
Esto muestra, el fracaso en la reducción de los índices de mortalidad de enfermedades crónicas, 
así como los casos de cáncer de mama, la diabetes, etc.



Además de lo anterior, el número de médicos por cada mil habitantes de 2018 es similar al 
que se registró en 2008, en el caso de las enfermeras ahora hay una más por cada mil habitantes 
con relación al año 2008. Esto también muestra el fracaso en materia de los servicios de salud, el 
gasto para la atención médica es un fracaso rotundo.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Organismo desconcentrado de la 
Secretaria de Salud y es la principal Unidad Responsable de instrumentar la política de protección 
social en salud así como el desarrollo del programa presupuestal del Seguro Popular, de promover 
la formalización de los acuerdos de coordinación en materia de protección social en salud con los 
gobiernos estatales, de evaluar el desempeño de los regímenes estatales de Protección Social en 
Salud y de cumplir con la rendición de cuentas a los ciudadanos. Esta Comisión se crea en el 2003 

IMSS e ISSSTE el acceso a los servicios de salud que satisfagan las necesidades básicas.

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección en Salud. Posteriormente el 5 de abril, 
-

Salud. De acuerdo con Transparencia Presupuestaria en 2019, la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud administró 4 programas presupuestal como es el Seguro Popular, PROSPERA, 
Seguro Médico Siglo XXI y el de apoyo a la función pública. Para 2020 desaparece el programa 
presupuestal de PROSPERA. En 2019, del presupuesto total para la Comisión, el 89% se destinó 
al Seguro Popular mientras que en 2008 fue de 79.4%, aproximadamente. Desde 2016, los incre-
mentos reales del presupuesto de la Comisión y del Seguro Popular, han sido negativos, es decir, 

Seguro Popular será de -9.19% y -0.58%, respectivamente.

Se dice que uno de los principales propósitos del Seguro Popular era disminuir el peso del 

-

-
pular, por su parte, los estados realizan aportaciones por la mitad de lo que aporta la Federación, 

es decir, socioeconómicas. La aportación de la Federación es por vía el programa presupuestal 
FASSA que pertenece al Ramo 33 llamado “Aportaciones Federales para entidades y municipios”.
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Cerca del 80% del presupuesto del Seguro Popular queda en manos de los estados, que, en 
teoría, 40% debe pagarse como remuneraciones del personal, 30% a insumos, 20 a la prevención 
de enfermedades y 6% para el gasto operativo.

Para 2020 desaparece el Programa de Prospera, cuyo presupuesto es cercano a los 6.6 mil 
millones de pesos, no obstante, en este mismo año crean el programa de “Atención de la salud 
y medicamentos gratuitos para población sin seguridad laboral”, con un presupuesto de 5.3 mil 
millones de pesos, el cual no fue administrado por la Comisión Nacional de Protección Social de 
Salud en 2019 sino por la Dirección General de Planeación y Desarrollo social. Es decir, desapa-
recen un programa presupuestal para crear otro, en consecuencia, es probable, el INSABI creado 
por el gobierno de López Obrador no sea más que el cambio de nombre entre programas, sin gran 
diferencia en términos administrativos, la diferencia es que este gasto de subsidios a las entidades 
federativas y subsidios a la prestación de servicios públicos estará centralizado, de hecho, al mo-
mento de pasar de un programa a otro su presupuesto disminuye casi 300 millones de pesos. Esta 
eliminación del programa de Prospera explica en su gran mayoría la disminución presupuestal de 
la Comisión Nacional de Protección Social de Salud en 2020.

el Programa Seguro Médico Siglo XXI el cual brinda protección a niñas y niños menores de cinco 

para el programa del seguro popular, el cual lleva a cabo acciones de promoción de la salud para 
la prevención de enfermedades, así como el impulso para el acceso a los servicios, mediante el 
otorgamiento gratuito del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 

embarazadas y en periodo de lactancia; asimismo, fomenta el autocuidado de la salud de las fami-

120 millones de pesos en servicios integrales. Si en su primer año de gobierno López Obrador 
no pudo garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a la población cuando existían 
reglas claras de operación, qué cerciora que en 2020 si lo hará, por el contrario, la probabilidad de 
un colapso al eliminar el Seguro Popular es alta. Por lo que cabe preguntar, dónde quedaron los 6 
mil 790 millones de pesos que no se usaron en el Seguro Popular en 2019. El desorden del nuevo 
INSABI está a la vista.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), es un órgano desconcentra-
do de la Secretaria de Salud (SS) con autonomía técnica, administrativa y operativa que se encar-

Para 2020 desaparece el presupuesto Prospera para ser centralizado por la Secretaria de 
Salud. En ese sentido, tomando en cuenta todo el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, 
para 2020 el presupuesto será de 185 mil millones de pesos, de los cuales el 56% es para el FAS-
SA y 40% para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Los presupuestos aprobados para todo el Sistema Nacional de Salud en 2019 y 2020 serán 



Obrador sobre que en 2024 se alcanzará la gratuidad total es poco probable, antes de ello será 
-

abastecer de medicamentos gratuitos porque sí en 2020.

Conclusiones

El argumento de la austeridad y el favorecimiento presupuestal hacia sectores sociales con 
alta rentabilidad electoral, el riesgo de una parálisis administrativa es cada vez mayor, lo que oca-

Seguro Popular por la creación del INSABI.

Al cierre de 2019, se gasta más en gasolinas y aditivos que en todo lo necesario para que el 
sector salud funcione adecuadamente, se privilegia la concentración del gasto en los 30 programas 
prioritarios del gobierno a costa de menores compras de medicinas y medicamentos, lo que ha 
ocasionado graves problemas de escases de materiales y medicinas en los hospitales.

El gasto pagado al gasto corriente fue mayor en 101 mil 300 millones de pesos al gasto 
aprobado en diciembre de 2018, por último, el gasto pagado de obra pública fue menor en 72 mil 
147 millones de pesos al gasto aprobado de diciembre de 2018.

En 2019 se aprobaron 26 programas presupuestales que conformaban los 30 programas 
prioritarios, el presupuesto aprobado alcanzó la cifra de 278 mil 700 millones de pesos, en un 

350 millones de pesos de los cuales se pagaron 397 mil 467 millones de pesos, 6 mil 882 millones 
menos, es decir, existe un incremento de 125 mil 648 millones de pesos y de 118 mil 766 millones 
de pesos en relación al presupuesto aprobado;

El presupuesto aprobado para medicinas y materiales médicos en 2019 fue de 87 mil 098 
-

to pagado fue de 87 mil 227 millones de pesos, 12 mil 642 millones de pesos que no se pagaron, 
contrario a los 30 programas prioritarios del gobierno de López Obrador.

En el caso de la Obra Pública el presupuesto aprobado fue de casi 465 mil millones de pe-

325 mil 881 millones de pesos y el presupuesto aprobado para 2020 será de -19 mil millones de 
pesos;

Si en su primer año de gobierno López Obrador no pudo garantizar la atención médica y me-
dicamentos gratuitos a la población cuando existían reglas claras de operación, qué cerciora que 
en 2020 si lo hará, por el contrario, la probabilidad de un colapso al eliminar el Seguro Popular es 
alta. Por lo que cabe preguntar, dónde quedaron los 6 mil 790 millones de pesos que no se usaron 
en el Seguro Popular en 2019. El desorden del nuevo INSABI está a la vista.




