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Legislación ambiental en  
la Cuarta Transformación:  
¿avances o retrocesos?

aleida azamar alonso1

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el desempeño legislativo en los periodos lxiii 
y lxiv respecto al tema ambiental, considerando las promesas de campaña del actual 
gobierno nacional. La metodología que se utilizó fue a través de muestreo intencional, 
tomando como fuente a los grupos parlamentarios que se organizaron en las Legisla-
turas lxiii y lxiv. La originalidad de este artículo consiste en ser el primero en México 
donde se analizan y comparan propuestas legislativas ambientales de dos sexenios con 
distintos regímenes políticos. Como resultado se observa que existe un incremento 
en la cantidad de propuestas de corte ambiental, aunque una gran parte de éstas no 
son aprobadas o discutidas. Se concluye que aunque existe un notable esfuerzo en 
cuanto a nuevas propuestas legislativas ambientales, la mayoría no tocan temas fun-
damentales para prevenir los graves problemas y riesgos que enfrenta nuestro país en 
la actualidad.

Palabras clave: iniciativas legislativas, partidos políticos, tratados internacionales, 
medio ambiente.

Códigos jel: D7, H23, K32.

Fecha de recepción: 20 de noviembre de 2022. Fecha de aceptación: 1 de febrero de 2023.
Doi del artículo: https://doi.org/10.32870/eera.vi50.1080.
1 Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Orcid id: https://orcid.

org/0000-0002-7915-7611. Correo electrónico: gioconda15@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7915-7611
https://orcid.org/0000-0002-7915-7611
mailto:gioconda15@gmail.com
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EnvironmEntal lEgislation in thE Fourth  
transFormation: progrEss or sEtbacks?

Abstract

The objective of this article is to analyze the legislative performance in the lxiii and 
lxiv periods, regarding the environmental issue considering the campaign promises of 
the current national government. The methodology that was used was through inten-
tional sampling, taking as a source the parliamentary groups that were organized in 
the lxiii and lxiv Legislatures. The originality of this article consists in being the first 
in Mexico to analyze and compare environmental legislative proposals from two six-
year terms with different political regimes. As a result, it is observed that there is an 
increase in the number of environmental proposals, although a large part of these are 
not approved or discussed. It is concluded that although there is a notable effort in ter-
ms of new environmental legislative proposals, most of them do not touch fundamen-
tal issues to prevent the serious problems and risks that our country currently faces.

Keywords: legislative initiatives, political parties, international deals, environment.

Introducción

Durante las últimas cuatro décadas se ha afianzado la premisa de que los mercados 
son un mecanismo eficiente para la regulación de la explotación ambiental, debido 
a que la teoría económica ortodoxa supone que un incremento en la demanda de 
un bien vendría acompañada de un aumento en el precio de éste, lo que llevaría a la 
disminución de su demanda. Sin embargo, mientras es más eficiente el proceso de 
explotación, transformación y producción de la naturaleza, el costo de los bienes de-
rivados disminuye; por lo tanto, aumenta su demanda. En este sentido, en economías 
desarrolladas las materias primas resultan muy baratas por la industrialización y sus-
titución química de estos bienes, así como por la facilidad para emprender proyectos 
extractivos en países donde la regulación en estos temas es limitada (Azamar, 2018).

Con la finalidad de corregir este aspecto, es fundamental realizar constantes 
análisis y contrastes de las regulaciones normativas e institucionales en materia am-
biental, especialmente en países como México, donde este tema tiene un importante 
trasfondo histórico, pero al parecer no se refleja en el actuar legislativo nacional de 
los últimos seis años.

Por otro lado, es importante mencionar que en atención a los compromisos in-
ternacionales, el Estado mexicano, según la Gaceta del Senado lxiv/1spr-5/95687 ha 
firmado 72 tratados en materia ambiental (hasta mayo de 2019), dentro de los que 
se encuentran acuerdos, convenciones, convenios, protocolos y declaraciones sobre: 
protección, conservación y mejoramiento del ambiente, desarrollo sostenible o la pro-
tección a la capa de ozono, por mencionar algunos. Estas firmas vinculan y hacen 
parte al Estado mexicano de las inquietudes internacionales, lo que de acuerdo con 
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Servi (1998) es de vital importancia, pues debe de existir una interrelación entre lo 
local y lo internacional para generar cambios y no retrasar las iniciativas de solución 
globales. Bajo estas condiciones es que este artículo dirige su análisis al seguimiento 
de las iniciativas en temas ambientales propuestas durante el último par de legisla-
turas; asimismo, se nutren con la vinculación que tienen con los tratados firmados 
por el Estado mexicano, ejercicio que contribuye a visibilizar la importancia de las 
cuestiones ambientales en la legislación mexicana a nivel internacional.

La pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿el actual Gobierno ha 
mejorado las acciones, políticas y esfuerzos ambientales a los que México se ha com-
prometido a nivel internacional, o por el contrario, nos encontramos en un continuis-
mo político en esta materia?

El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño legislativo nacional en torno 
al tema ambiental, específicamente revisar el contraste entre las propuestas emana-
das y aprobadas dentro de las últimas dos legislaturas, una de las cuales antecedió al 
nuevo Gobierno federal y la otra se ejecutó bajo la nueva administración, esto con el 
fin de conocer si se está cumpliendo con una de las promesas de campaña del actual 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la protección ambiental y un enfo-
que más sustentable.

Este artículo se divide en cuatro apartados. En el primero se presenta el proceso 
metodológico de análisis y la categorización de las normas ambientales para México. 
En la segunda sección se recupera brevemente el planteamiento ambiental previo a 
la elección del año 2018 del Gobierno mexicano en turno y las discrepancias con la 
ejecución hasta la actualidad. En el tercer apartado se revisa la debilidad del proceso 
legislativo nacional en torno al tema ambiental, además se presentan los resultados 
del análisis en cuanto a iniciativas sobre este ámbito en las legislaturas lxiii y lxiv. En 
el cuarto se analiza el proceso de incorporación de México a tratados internaciona-
les ambientales y la relevancia de éstos para los procesos legislativos actuales. Final-
mente, se presentan las conclusiones.

1. Metodología

Se realizó revisión, análisis y categorización de las iniciativas en materia ambiental 
propuestas durante las legislaturas lxiii y lxiv. La primera de éstas comprende el 
periodo de trabajo del 1 de septiembre de 2015 al 1 de septiembre de 2018, con 10 gru-
pos parlamentarios,2 cuya composición fue de 40.4% para el Partido Revolucionario 

2 Los grupos parlamentarios son la forma en que se organizan los diputados y también los senadores 
en México (aunque también existen en otros países de forma parecida) para participar de manera 
colegiada en la realización de actividades legislativas de manera que se llega a acuerdos para establecer 
posiciones específicas en torno a sus temas diarios. Los estatutos para la formación de los grupos 
parlamentarios se encuentran contenidos en los artículos 26 al 30 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.

 Además de los mencionados antes, los otros grupos parlamentarios son: Partido Verde Ecologista 
de México (pvem) con 7.6%; Movimiento Ciudadano (mc) con 4.2%; Nueva Alianza (na) con 2.6%; 
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Institucional (pri), 21.4% del Partido Acción Nacional (pan), 10.2% del Partido de la 
Revolución Democrática (prd) y 10% para el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). Mientras que la lxiv Legislatura abarca del 1 de septiembre de 2018 al 1 
de septiembre de 2021, con nueve grupos parlamentarios3 compuestos en 50.4% para 
Morena, 15.8% para el pan, 9.8% del pri y 8.8% para el Partido del Trabajo (pt). La 
importancia de especificar la composición de los actores que participan en los grupos 
parlamentarios es identificar con claridad la relevancia de los temas ambientales para 
cada partido. Durante la revisión de ambas legislaturas, los ejes que se consideraron 
para el análisis de las iniciativas en materia ambiental son los que se muestran en el 
cuadro 1.

Cuadro 1
Cantidad de iniciativas legislativas sobre medio ambiente en cada legislatura

Tema Legislatura

lxiii lxiv

Agua 7 15
Emisiones contaminantes y salud 3 8
Energía renovable 5 8
Forestal 2 8
Fracking 3 1
Hidrocarburos 11 2
Minería 2 14
Plásticos 7 13
Residuos de manejo especial 4 12
Residuos sólidos urbanos 11 9
Total 55 90

Fuente: elaboración propia.

De forma específica se consideraron estos ejes por presentar el mayor número de 
iniciativas en aspectos que tuvieran relación con acciones y/o actividades de impacto 
ambiental. Posteriormente, las iniciativas se ordenaron por grupo parlamentario con 
la finalidad de identificar de dónde provienen la mayoría de los esfuerzos en pos de 
estos temas, como se observa en el cuadro 2.

Partido Encuentro Social (pes) con 2.2%; Independientes (ind) con 0.2%, y Sin Partido (sp) con 1.2% 
(Cámara de Diputados, 2022a).

3 Los otros grupos parlamentarios son: Movimiento Ciudadano (mc) con 4.8%; Partido Encuentro Social 
(pes) con 4.6%; Partido de la Revolución Democrática (prd) con 2.4%; Partido Verde Ecologista de 
México (pvem) con 2.2%, y Sin Partido (sp) con 1.2% (Cámara de Diputados, 2022b).
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Cuadro 2
Iniciativas y temas sobre medio ambiente por grupo 

parlamentario en las dos legislaturas

Partido político Legislatura

 lxiii lxiv

Alianzas partidistas 1 6
mc 2 8
Encuentro social 0 1
Morena 2 33
na 1 0
pan 7 21
prd 7 6
pri 19 3
pt 8 5
pvem 7 7
Total 54 90

Fuente: elaboración propia.

En este primer acercamiento al seguimiento de las iniciativas de las dos legislaturas 
no hubo distinción alguna sobre su estatus; es decir, si éstas habían sido aceptadas, 
rechazadas o se encontraban pendientes, lo importante es destacar la variación en la 
promoción de iniciativas en cuestiones ambientales por legislatura y por partido polí-
tico. La revisión con más detalle de esta cuestión se abordó en el apartado 3.1.

Una vez completada la matriz con los resultados de estas observaciones, se revi-
só el vínculo de la legislación mexicana con instrumentos y agendas internacionales 
ambientales a los que nuestro país se encuentra adscrito.4 Para ello se señalan los 
tratados e instrumentos internacionales en materia ambiental a los que está suscrita 
nuestra nación, para posteriormente mencionar si en los últimos seis años de ejerci-
cios legislativos se ha mantenido interés sobre estos temas que se encuentran conteni-
dos en los tratados mencionados.

Dado que el objetivo de este trabajo es analizar el desempeño legislativo en torno 
al tema ambiental en el marco de la transición política del año 2018 en México, el 
muestreo de los datos fue intencional, seleccionando únicamente a los partidos con 
mayor poder representativo en este tema, analizando también las propuestas legisla-
tivas y los resultados de éstas.

A continuación se menciona brevemente el proceso de la legislación nacional en 
México.

4 El total de tratados internacionales en materia ambiental a los que se encuentra vinculado México es 
de 59, los cuales se dividen en: tres de emisiones; cuatro de agua; 22 de flora y fauna, biodiversidad y 
protección ambiental; ocho de hidrocarburos; ocho forestales; siete de residuos de manejo especial; dos 
de la capa de ozono; cuatro de cambio climático, y uno de ecotecnología (cedrssa, 2020; cesop, 2006).
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2. Transición política en México y las promesas ambientales

La victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en julio del año 
2018 sugería un amplio cambio en el quehacer político nacional. La Coalición “Juntos 
haremos historia”, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Partido del Trabajo (pt) y el Partido Encuentro Social (pes) presentaron 
un plan de gobierno (Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024) enfocado en resarcir 
el daño ambiental provocado por los gobiernos anteriores, centrando su atención en 
el rescate de las personas más desfavorecidas, así como en la prohibición de múltiples 
prácticas productivas destructivas como el fracking y la minería (Peñaloza, 2018).

En dicho plan de trabajo se explicitan varios elementos, como: denuncias direc-
tas al perjuicio que provoca el extractivismo, abandono del campo, vulneración a los 
pueblos indígenas, entre otros. Asimismo, se manifiesta la necesidad de incorporar 
a la población rural en la toma de decisiones, como lo señala el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) al cual México se encuentra adscrito, 
además destaca la mención al buen vivir, un criterio de protección de los derechos de 
la naturaleza.

El plan de gobierno que presentó esta coalición describe ampliamente los ejes de 
protección al agua, crecimiento sustentable, desarrollo socioambiental, así como la mi-
gración hacia el aprovechamiento de energías alternativas a los hidrocarburos. Asimis-
mo, parte del texto menciona que la utilización de los recursos naturales nacionales se 
hará mediante prácticas intensivas de control estatal (en alusión al neodesarrollismo 
contemporáneo que se ha implementado en otros países), pero dichas propuestas care-
cen de mecanismos específicos para transformarlas en acciones concretas.

Por ejemplo, se ha impulsado activamente el programa “Sembrando vida”, el cual 
se enfoca en otorgar subsidios económicos a pequeños y medianos productores rurales 
que en sus territorios siembren árboles frutales y maderables. El interés de este pro-
grama es impulsar la recuperación del campo, fortalecer a la población rural y mejorar 
las capacidades de independencia alimentaria para estos grupos sociales. Sin embargo, 
este programa no es una política, por lo tanto, se debió articular junto al mejoramiento 
de las instituciones ambientales y forestales que podrían haber dotado de apoyo al 
mismo. Pero ha sucedido lo contrario, se ha recortado el financiamiento de estas ins-
tituciones, debilitando la capacidad de acción del programa y sus propios resultados.

A pesar de lo anterior, es importante reconocer que el programa Sembrando vida 
es probablemente el mayor esfuerzo de esta administración en materia ambiental, 
debido a que otros temas no se han materializado, como las promesas de prohibir 
el fracking, ya que dicha práctica se ha intensificado (De la Fuente, 2020). Asimis-
mo, sobre la actividad minera poco se ha hecho además de restringir los permisos de 
exploración/explotación, congelando varias de las iniciativas ambientales que se han 
presentado para regular esta actividad (Azamar, 2021).

Por lo anterior resulta fundamental comprender cuál es el enfoque y el cambio 
que se ha emprendido en esta nueva administración pública sobre el tema ambiental. 
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A continuación se presenta la relevancia del tema ambiental en el proceso legislativo 
nacional.

3. Importancia de la legislación nacional

La forma en cómo se han aprovechado, explotado o conservado los distintos recursos 
naturales con los que cuenta nuestro país depende directamente de lo que expresa 
(permita) la legislación nacional,5 por ello se puede considerar que la contaminación, 
deforestación, degradación ambiental y la impunidad de estos problemas son por sí 
mismos resultado de la capacidad o incapacidad operativa que tienen los representan-
tes públicos en el poder. Ello se puede corroborar debido a que la responsabilidad y 
los efectos posteriores de generar reglamentos de aplicación nacional se le han conce-
dido al Poder Legislativo del estado; es decir, a diputados y senadores, quienes duran-
te su periodo de trabajo (tres y seis años, respectivamente) conducen a la formación, 
expedición, corrección y/o supresión de reformas y modificaciones de leyes existentes 
a través de iniciativas de proyectos de ley. En algunas ocasiones estas iniciativas suelen 
ser impulsadas y promovidas con base en la ideología política del grupo parlamentario 
en el poder, por lo que a veces no están en función del bien común, simplemente se 
fortalecen a sí mismas (Garita, 2018); no obstante, estos eventos deberían ser la ex-
cepción y no la regla en instituciones sanas.

Lo significativo de un ejercicio legislativo que se realiza de forma adecuada es 
que cambia y redirecciona la evolución social, económica, ambiental y cultural del 
país, fomentando marcos de desarrollo que facultan a unos y obligan a otros, asignan 
y garantizan derechos o los quitan, pero éstos tratan de generar beneficio social y de 
fomentar oportunidades para los que están regidos por dichas normatividades. En 
este sentido, la iniciativa legislativa es el medio por el cual el presidente y su grupo 
parlamentario pueden llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) en turno, lo 
que dota de sustento legal a las acciones realizadas, así como de herramientas que le 
permiten conducir al país según el contexto político y la interpretación de necesidades 
desde quienes gobiernan (Villaseñor, 2018).

En este sentido, desde una perspectiva ambiental, los cambios y modificaciones 
que ha sufrido la normatividad mexicana a lo largo de los años han sido insuficientes 
para el mejoramiento en el ecosistema y no representan una aportación real en el 
marco normativo del país en cuanto a la protección del medio; todo lo contrario, ésta 
es permisiva y dañina, ya que impulsa la sobreexplotación de los recursos naturales 
como eje estratégico económico; por ejemplo, actividades como la minería y el frac-
king no se regulan, considerando todos los problemas ambientales derivados de su 
práctica (Azamar, 2021); así como la contaminación de agua, suelos y aire, caracterís-
ticas que afectan posteriormente la salud de los entornos y del ser humano. Por ello, 

5 Es el cuerpo normativo compuesto por reglamentos de implementación de leyes y normas que operan 
a nivel nacional.
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surge la necesidad de modificar y en su caso crear mejores normas que preserven el 
equilibrio ecológico, así como poder revertir el deterioro ambiental, que además se ha 
legalizado durante varias décadas (Villaseñor, 2018).

Por lo anterior, es relevante un seguimiento de las iniciativas legislativas en temas 
ambientales, ya que dependiendo de la discusión y apoyo de éstas se pueden crear 
instrumentos y mecanismos que beneficien a la población y a la naturaleza no sólo 
a nivel nacional, también buscando coincidir con intereses internacionales, debido 
a que nuestro país debe de cumplir con los compromisos internacionales firmados, 
entre los que destacan los de contenido ambiental y de protección de los entornos 
naturales, pues éstos son los que proveen de sustancias vitales para la vida humana: 
agua, aire, alimentos, energéticos y materias primas que también son utilizadas para 
la producción de bienes (Morán y Gonzaga, 2018).

A continuación se realiza el análisis de las iniciativas en materia ambiental pre-
sentadas durante las legislaturas lxiii y lxiv en México.

3.1. Transición política ambiental en la legislatura mexicana (2015-2021)

En algunas ocasiones la composición de las iniciativas legislativas tendería a estar 
dirigida a cumplir los Planes Nacionales de Desarrollo, como se mencionó anterior-
mente; en ese sentido, es claro que las legislaturas lxiii y lxiv fueran diversas en temas 
y objetivos, pues cada una de ellas representa un gobierno distinto. Por ejemplo, la 
Legislatura lxiii estuvo presente durante la segunda mitad del periodo presidencial 
de Enrique Peña Nieto y se caracteriza por programas como la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, Prospera, Seguro de Vida para Jefas de Familia,6 la privatización 
de Pemex y de la energía eléctrica (Cypher, 2019); mientras que en la Legislatura lxiv 
el trabajo se llevó a cabo durante la primera mitad del actual gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el cual ha direccionado las fuerzas para: impulsar las 
energías fósiles, los megaproyectos que cruzan áreas naturales extensas, así como las 
políticas asistencialistas para la población más vulnerable y el intento por erradicar la 
corrupción en todos los niveles públicos (Diario Oficial de la Federación [doF], 2019), 
demostrando de esta forma que cada periodo tendría sus propias preocupaciones para 
realizar sus planes de acción.

Esta misma diferencia se puede contemplar y resaltar en tres momentos para las 
dos legislaturas: a) el primero se da mediante la cantidad de iniciativas propuestas por 
cada una en cuanto a temas ambientales;7 b) el segundo, por la cantidad de iniciativas 
impulsadas por grupo parlamentario, y finalmente c) el tercero por las iniciativas que 
resultaron desechadas, rechazadas, pendientes o aceptadas.

En el cuadro 2 se muestra la comparación de iniciativas generadas por cada pe-
riodo legislativo; en la Legislatura lxiii se contemplaron 55 iniciativas relacionadas 

6 No se toma en cuenta la constante denuncia de desvío de recursos públicos.
7 Agua, emisiones contaminantes y salud, energía renovable, forestal, fracking, hidrocarburos, minería, 

plásticos, residuos de manejo especial, residuos sólidos.
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exclusivamente con los temas ambientales señalados anteriormente y los principales 
fueron: hidrocarburos y residuos sólidos urbanos, representando 20% cada uno (véase 
gráfica 1). A diferencia de la Legislatura lxiv, que presentó 90 iniciativas con temas 
como: el agua, los plásticos y la minería, con 17, 14 y 16% respectivamente (véase 
gráfica 2), dejando de lado la discusión sobre los hidrocarburos.

Gráfica 1
Participación de iniciativas ambientales en la Legislatura lxiii

(%)

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 2
Participación de iniciativas ambientales en la Legislatura lxiv

(%)

Fuente: elaboración propia.

El siguiente cambio significativo es la participación de los grupos parlamentarios en 
cuanto a la cantidad de propuesta de iniciativas, pues de un periodo a otro, los grupos 
más representativos de cada legislatura demuestran una variación considerable (véase 
cuadro 3), esto se visualiza con los grupos de Morena y del pri. Mientras que el grupo 
parlamentario del pri que era mayoritario por la cantidad de legisladores durante 
la Legislatura lxiii, pasó de realizar 19 propuestas con un mayor enfoque sobre los 
residuos sólidos urbanos en el primer periodo de análisis, al segundo que solamente 
propuso tres iniciativas (vale la pena resaltar que ya era la tercera fuerza política); 
ahora bien, por su parte Morena, en su ejercicio durante la Legislatura lxiv, pasó de 
postular dos iniciativas a 33 de un periodo a otro cuando se convirtió en la primera 
fuerza política, resaltando los temas de agua y minería (véase gráficas 3 y 4).
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Gráfica 3
Iniciativas del grupo parlamentario pri

(%)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4
Iniciativas del grupo parlamentario Morena

(%)

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, se puede señalar que sí existe un cambio en cuanto al interés que se está 
dando al tema ambiental, pues la cantidad de iniciativas propuestas en el actual Go-
bierno con la legislatura anterior es siete veces mayor que en la previa, aunque vale 
la pena resaltar que esto no implica necesariamente que éstas van a discutirse o apro-
barse, y es que en la Legislatura lxiii, de las 11 iniciativas elaboradas solamente una 
quedó pendiente, seis más fueron rechazadas, una desechada y solamente tres fueron 
aprobadas, mientras que en la Legislatura lxiv se dejaron pendientes 44 iniciativas, 
una desechada, 26 aprobadas y seis concluidas, por lo que se puede decir que existe 
una diferencia positiva a favor de esta última Legislatura.

Los resultados de la comparación presentan aspectos como: la modificación de 
los temas principales a los que se dirigen las iniciativas; también se observa en la 
cantidad, ya que éstas han incrementado en poco más del 60% de una Legislatura a 
otra en las cuestiones señaladas. Asimismo, vale la pena mencionar que al cambiar los 
poderes políticos dentro de las legislaturas existe una relación con la modificación en 
la cantidad, así como de los aspectos contenidos en las iniciativas, aunque no se podría 
determinar que es causal, pero sí se muestra una conexión entre estos elementos; por 
último, en consecuencia se puede plantear que la transición política ha favorecido el 
interés por proponer nuevas regulaciones en torno a la cuestión ambiental, aunque 
ello no necesariamente implique que dichas normas vayan a ser aprobadas.

De igual forma es necesario subrayar que la mayoría de las propuestas aprobadas 
se centran en reformas a las leyes de residuos, cuestiones forestales y emisiones de 
contaminantes, dejando fuera los temas de mayor preocupación actual como: la de-
gradación hídrica, la contaminación por la minería, hidrocarburos, fracking y plásticos.

A continuación se revisa la incorporación de México a los tratados internaciona-
les ambientales, así como la pertinencia de la legislación en estos puntos en el marco 
de la participación de nuestro país como importante actor global en esta cuestión.

4. Incorporación del Estado mexicano a los tratados internacionales

Los tratados internacionales son parte del fomento de la paz, la amistad y de comer-
cio, pero sobre todo de acuerdos bilaterales o multilaterales en cuestiones diversas 
como: salud, migración, seguridad, comercio o medio ambiente, entre otras (Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (cedrs-
sa), 2020). Si bien las preocupaciones internacionales presentes se enfocan en cuestio-
nes ambientales, no siempre fue así.

El interés internacional para la regulación de los temas ambientales comienza de 
forma notable a partir de la segunda mitad del siglo xx, en parte derivado del informe 
Los límites del crecimiento, en donde se analizó el crecimiento económico y la limita-
ción que presentan los recursos naturales para que este último sea infinito. En este do-
cumento se explicitan diversos cuestionamientos, como la imposibilidad de sostener 
una sociedad que se encuentra en constante crecimiento poblacional y que se enfrenta 
a un escenario de inseguridad alimentaria debido al modelo de producción, así como 
también que apremia la intensidad en la producción agrícola e industrial a costa de los 
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recursos naturales consumidos, además de no contemplar la contaminación resultante 
de los procesos anteriores (Gallastegui, 2011). Si bien es un trabajo con un amplio y 
profundo análisis de estos aspectos, éste planteó una visión catastrofista en la que el 
problema de fondo parecía ser la demanda de la sobrepoblación, alertando que esto 
afectaría principalmente a los países en vías de desarrollo.

A pesar de lo anterior, uno de los grandes logros de este Informe fue el incremen-
to en la preocupación internacional por los daños que el ser humano ocasiona a los 
ecosistemas por satisfacer sus necesidades, lo que permitió impulsar la visibilización 
de la contaminación de fuentes hídricas, del aire, la tierra, el agotamiento de los re-
cursos no renovables y las condiciones nocivas emergentes de salud que suponía el 
sistema productivo y económico que rige al mundo, motivo por el cual escaló hasta 
llegar a ser una preocupación política.

Posteriormente se fue incrementando la inquietud sobre los riesgos del continuo 
crecimiento económico, al grado de que en junio de 1992 se convocó a la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también denominada Cumbre de la Tierra en 
Río de Janeiro, en la que 179 países fueron partícipes del establecimiento de princi-
pios como: una vida saludable y una producción que proteja al medio ambiente como 
parte integrante del proceso y desarrollo sustentable (Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública [cesop], 2006).

Ante la coyuntura de realizar actividades comunes y de intercambio para un mejor 
futuro, es que el Estado mexicano se ha incorporado en el ámbito internacional; por 
ejemplo, se ha convertido en el país con más tratados y acuerdos económicos firmados 
en el mundo. Asimismo, se ha suscrito a otros temas de interés mundial, caminando a la 
par de las preocupaciones internacionales, tal es el caso del deterioro ambiental como 
consecuencia de los procesos económicos que el ser humano ha desarrollado durante 
su historia, lo que demuestra ser una limitante para la vida presente y futura, motivo 
por el cual México ha sido partícipe y se preocupa por contribuir con el cumplimiento 
de metas y objetivos propuestos a través de tratados internacionales, ya sean bilaterales 
o multilaterales, en los cuales la intención es mitigar y restaurar los daños ya causados 
o evitar nuevos, mismos que puedan llevar a la modificación de las condiciones nocivas 
actuales y de los pronósticos hostiles para el rumbo de la humanidad.

De esta forma es que el Estado mexicano ha firmado convenciones, acuerdos, 
convenios y protocolos en materia ambiental. Desde 1936 ya había firmado su pri-
mer convenio con Estados Unidos en cuestiones de protección de aves migratorias y 
mamíferos. Posteriormente, continuó con el rumbo y ahora forma parte de un gran 
repertorio de tratados en asuntos de agua, capa de ozono, cambio climático, ecotec-
nologías, emisiones ambientales, flora y fauna, forestales, hidrocarburos, desarrollo 
sostenible y residuos de manejo especial, los cuales tienen la intención de contribuir a 
la mejora de las condiciones sociales y ambientales de la población mundial.

Si bien se mencionó con anterioridad que existen 72 tratados firmados por parte 
de México, con el seguimiento y análisis de éstos se logró identificar que hay acuerdos 
y/o convenios que forman parte de otros ya firmados con anterioridad; es decir, son 
enmiendas, la inclusión de anexos o la modificación de plazos de un tratado ya exis-
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tente, situación que, al descartar dichos acuerdos, representa una disminución en los 
tratados firmados por el Estado mexicano para el tenor ambiental, pasando de 72 a 59 
tratados. Por lo que para este trabajo sólo se consideran 59 tratados de nuestro país en 
materia ambiental; esta omisión se hace para evitar doble contabilidad.

4.1. Legislación ambiental y vinculación con acuerdos internacionales

Los temas contenidos dentro de los tratados internacionales, así como en las inicia-
tivas nacionales, son diversos y no podrían empatar de manera exacta si se les qui-
siera analizar en conjunto; por ello, se seleccionaron los que se relacionan con los 
elementos en materia ambiental que se proponen en este documento (véanse los ejes 
en la metodología). Por ejemplo, los que contienen menciones sobre emisiones con-
taminantes y salud, agua, hidrocarburos, forestal y residuos de manejo especial se 
convierten en un punto de inferencia sobre los esfuerzos del Gobierno mexicano para 
contribuir a la solución de los problemas globales.

Cuadro 3
Iniciativas mexicanas en materia ambiental y tratados 

internacionales firmados por México en materia ambiental

Emisiones 
contaminantes y 

salud
Agua Hidrocarburos Forestal

Residuos de 
manejo especial 

Total

Acuerdos internacio-
nales firmados por 
México 

2 5 6 4 6 23

Regulación en materia 
ambiental Legislatura 
lxiii

3 7 11 2 4 28

Regulación en materia 
ambiental Legislatura 
lxiv

8 15 2 8 9 42

Fuente: elaboración propia con datos de cedrssa (2020) y de cesop (2006).

El cuadro 3 muestra algunos de los acuerdos internacionales en materia ambiental 
firmados por México y las iniciativas ambientales que empatan con dichos tratados 
presentadas por cada periodo legislativo; el interés de este cuadro es señalar si existen 
esfuerzos activos (iniciativas) para reforzar los acuerdos internacionales alcanzados 
por nuestro país.

En el tópico de emisiones contaminantes y salud se cuenta con dos acuerdos inter-
nacionales firmados; ahora bien, en las dos legislaturas analizadas se han planteado en 
total 11 iniciativas en este tema, de las cuales solamente tres emanan de la lxiii y ocho 
de la lxiv; sin embargo, esto no significa que dichas iniciativas sean efectivas, es decir, 
que cumplan su cometido para formar parte de la normatividad nacional, pues mu-
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chas de ellas no pasan a ser reformas o nuevas leyes, y para este tema en específico no 
fue aprobada ninguna de las 11 iniciativas, por lo que sólo se quedaron en intención.

Cuadro 4
Estatus de las iniciativas

Legislaturas lxiii lxiv

Aprobada 3 26
Desechada 6 1
Pendiente 1 44
Concluida 6
Rechazada 1
Total 11 77

Fuente: elaboración propia con datos de cedrssa (2020), y de cesop (2006).

Esta misma situación está presente en el tema de hidrocarburos, pues de las iniciati-
vas propuestas y revisadas, no existe alguna que haya sido aceptada. Al ser tan baja 
la proporción de iniciativas aprobadas durante estos dos periodos (véase cuadro 4), 
también se refleja en la capacidad normativa del país, así como en su contribución y 
la importancia de las últimas dos legislaturas para visualizar el apoyo del Estado hacia 
los tratados internacionales en materia ambiental.

Es así que de las tres iniciativas aprobadas en la Legislatura lxiii, una es para el 
tema de agua y las otras dos para residuos sólidos urbanos, lo que vincula sólo una 
iniciativa de las 55 propuestas para ese periodo al entorno internacional. Mientras que 
para la Legislatura lxiv, de igual manera encontramos tres iniciativas aprobadas de 
las 90 revisadas. De éstas, son las del tema forestal y la de residuos de manejo especial 
las que se relacionan con el fortalecimiento de tratados internacionales.

Con base en lo anterior, no se puede decir que los esfuerzos nacionales de las 
últimas dos legislaturas contribuyan con los tratados internacionales sobre temas am-
bientales, pues la evidencia demuestra que, aun cuando existe un incremento en las 
iniciativas, no se refleja en la promoción de leyes y reformas que indiquen lo contrario.

Conclusiones

En los últimos años se han debatido los efectos nocivos resultado de la interacción 
entre el sistema productivo, el consumo humano y el medio ambiente, lo que ha incre-
mentado la preocupación por el sostenimiento de estas condiciones para el presente 
y el futuro; en este sentido, las acciones políticas comunes no están orientadas hacia 
la reducción del consumo, sino en aminorar o equilibrar el actual consumo con la 
recuperación ambiental, buscando proporcionar más y mejores condiciones de vida 
para la humanidad. Es bajo este contexto que el Estado mexicano se ha involucrado 
con diversos organismos y países en la búsqueda de resolver problemáticas mundia-
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les, ya que se entiende que el ambiente es importante, pues determinará el acceso al 
agua, la producción de alimentos, la salud y la vida misma en el presente y en el futuro 
(Cuevas, 2007).

Si bien México es de los países con más tratados suscritos a nivel internacional, 
no significa que esté enfocado en el cumplimiento de cada uno de ellos (por lo menos 
en temas ambientales), por lo que en la normatividad han quedado relegados, pues la 
realidad implica fortalecer fuerzas políticas, desarrollar planes económicos y validar 
gobiernos, pero se observa que aun cuando se han modificado los grupos en el poder, 
esto no ha representado un cambio simbólico en materia ambiental.

A pesar de que existe una mayor preocupación sobre la protección ambiental en 
la actualidad, todavía no se aprueban ni se discuten la mitad de las iniciativas que se 
han propuesto, por lo que es necesario continuar con el seguimiento legislativo para 
vislumbrar desde un plano más amplio el desarrollo sobre cuestiones ambientales 
dentro de la política mexicana. Asimismo, no se puede decretar que los esfuerzos por 
parte del nuevo Gobierno sean mínimos en este ámbito, pues el número de iniciativas 
presentadas no solamente es notablemente más alto que en el periodo anterior, tam-
bién hay 23 iniciativas aprobadas adicionales al ejercicio previo.

Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas son reformas con un efecto poco sig-
nificativo en el tema ambiental, ya que se trata de reformas o adiciones a las leyes 
actuales, las cuales no impactan en los procesos de generación de residuos o de la 
destrucción de la naturaleza, pues no se interviene en las dinámicas productivas sino 
en la creación de mecanismos normativos de reacción ante las amenazas ambientales. 
Resulta fundamental recordar que, como se señaló en el plan de trabajo del nuevo 
Gobierno, la protección ambiental es necesaria para mejorar la calidad de vida sobre 
todo de la población en situación más vulnerable, como son las comunidades indíge-
nas y campesinas.

Por último, vale la pena mencionar que ante la falta de acción en este tema por 
parte de los representantes políticos, se pueden generar diversas problemáticas, como 
degradación social, conflictos y empobrecimiento por los costos ambientales asocia-
dos a la recuperación de espacios afectados por prácticas productivas que sean des-
tructivas con la naturaleza.

Referencias bibliográficas

Azamar Alonso, Aleida. (2018). Minería en América Latina y México: Problemas y con-
secuencias. México: uam. https://www.researchgate.net/publication/331273065_
Mineria_en_America_Latina_y_Mexico_problemas_y_consecuencias

Azamar Alonso, Aleida, Merino, Leticia, Peláez, Jorge, y Navarro, Cecilia. (2021). 
Así se ve la minería en México. unam. https://www.researchgate.net/publica-
tion/358954717_Asi_se_ve_la_mineria_en_Mexico

Cámara de Diputados. (2022a). Legislatura lxiii, México. Cámara de Diputados, H. 
Congreso de la Unión. Recuperado de http://sitllxiii.diputados.gob.mx/info_
diputados.php

https://www.researchgate.net/publication/331273065_Mineria_en_America_Latina_y_Mexico_problemas_y_consecuencias
https://www.researchgate.net/publication/331273065_Mineria_en_America_Latina_y_Mexico_problemas_y_consecuencias
https://www.researchgate.net/publication/358954717_Asi_se_ve_la_mineria_en_Mexico
https://www.researchgate.net/publication/358954717_Asi_se_ve_la_mineria_en_Mexico
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/info_diputados.php
http://sitllxiii.diputados.gob.mx/info_diputados.php


 23 

Legislación ambiental en la Cuarta Transformación: ¿avances o retrocesos? 
Aleida Azamar Alonso

——. (2022b). Legislatura lxiv, México. Cámara de Diputados, H. Congreso de la 
Unión. Recuperado de http://sitl.diputados.gob.mx/lxiv_leg/info_diputados.php

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(cedrssa). (2020). Tratados internacionales bilaterales y multilaterales en materia 
agropecuaria, sanitaria, fitosanitaria, recursos naturales y medio ambiente con los 
que México mantiene relaciones con otros países. Cámara de Diputados. Recuper-
ado de http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/16/77tratados%20internacionales_mar-
zo_2020.pdf

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (cesop). (2006). Contexto internacio-
nal en medio ambiente. cesop. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/
Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm

Cuevas Tello, Ana Bertha. (2007). Desarrollo económico y medio ambiente: El caso 
de Malasia. México y la Cuenca del Pacífico, 10(30): 9-23. Recuperado de https://
www.redalyc.org/pdf/4337/433747606002.pdf

Cypher, James M. (2019). El robo del siglo a plena luz del día. Debate, Observatorio del 
Desarrollo, 3(9): 5-10. Recuperado de https://estudiosdeldesarrollo.mx/observato-
riodeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/05/od9-1.pdf

De la Fuente, A. (2020). Estado de la explotación de hidrocarburos no convenciona-
les en México. Alianza Mexicana Contra el Fracking. https://nofrackingmexico.org/
wp-content/uploads/2020/05/Estado-del-fracking-en-Mexico-mayo-20.pdf

Gallastegui Zulaica, Carmen. (2011). Los límites al crecimiento, el cambio climático y 
la innovación. Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura, 187(752): 159-169. Recuper-
ado de https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1396

Garita, Arturo. (2018). Prontuario del reglamento del Senado de la República y Glosario 
de términos legislativos. México: Senado de la República. Recuperado de https://
www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/1_
prontuario-glosario_2018.pdf

Morán Molina, Germán Gracian, y Gonzaga Añazco, Sandy Jahaira. (2018). Análisis 
de la medición del impacto ambiental como producto del crecimiento económi-
co. Universidad y Sociedad, 9(1): 87-90. Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/rus/
v9n1/rus12117.pdf

Peñaloza, Pedro José. (2018). ¿Qué proponen los partidos? Un análisis crítico de sus 
plataformas electorales en materia de seguridad pública, procuración de justicia y 
derechos humanos. México: Universidad Nacional Autónoma de México (un-
am)-Facultad de Derecho/Posgrado Derecho/Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas/Institucional Nacional de Ciencias Penales. https://archivos.juridicas.unam.
mx/www/bjv/libros/11/5492/9.pdf

Secretaría de Gobernación. (2019). Plan de Desarrollo 2019-2024, México. Diario 
Oficial de la Federación (dof). Secretaría de Gobernación. Recuperado de http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 

Servi, Aldo. (1998). Ambiente y desarrollo: La compatibilidad posible. Revista de Rel-
aciones Internacionales, núm. 14. Recuperado de https://revistas.unlp.edu.ar/rrii-
iri/article/view/1785/1675

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/16/77TRATADOS INTERNACIONALES_MARZO_2020.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/16/77TRATADOS INTERNACIONALES_MARZO_2020.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_mambiente.htm
https://www.redalyc.org/pdf/4337/433747606002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4337/433747606002.pdf
https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/05/OD9-1.pdf
https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/05/OD9-1.pdf
https://nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2020/05/Estado-del-fracking-en-Mexico-mayo-20.pdf
https://nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2020/05/Estado-del-fracking-en-Mexico-mayo-20.pdf
https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1396
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/1_prontuario-glosario_2018.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/1_prontuario-glosario_2018.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/1_prontuario-glosario_2018.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus12117.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus12117.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5492/9.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5492/9.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1785/1675
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1785/1675


24 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

Villaseñor, Miguel. (2018). La iniciativa legislativa del Gobierno en México. Tesis doc-
toral. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de ht-
tps://eprints.ucm.es/id/eprint/48131/1/T40052.pdf

https://eprints.ucm.es/id/eprint/48131/1/T40052.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/48131/1/T40052.pdf


 25 

Riesgo y vulnerabilidad en la 
salud de comunidades indígenas: 
Mezcala, San Pedro Itzican y 
Agua Caliente, pueblos de la 
ribera del lago de Chapala

alicia torres rodríguez1 
Francisco morán martínez2

Resumen

Las comunidades indígenas del noreste del lago de Chapala en el estado de Jalis-
co, México, registran un brote de insuficiencia renal que ha sido considerado por las 
autoridades locales y estatales como un problema multifactorial e indescriptible. Un 
grupo de investigadores de diferentes disciplinas se han avocado a la búsqueda de res-
puestas a la problemática de las enfermedades renales que presentan algunos de los 
habitantes de las comunidades de la región y las implicaciones sociales que esto trae 
consigo. Se considera para este trabajo como un factor determinante (pero no único) 
el abastecimiento de agua potable de origen de aguas termales que proceden del área 
volcánica donde se ubica el lago de Chapala. Lo anterior aunado al nivel de margi-
nación y pobreza que estas localidades muestran, presentando con ello un cambio en 
el patrón alimenticio y nutricional, incrementando a su vez la vulnerabilidad y riesgo 
de contraer enfermedades que se relacionan con la ingesta de agua que no es apta 
para el consumo humano por el alto nivel de minerales que ésta contiene, la cual no 
cuenta con un tratamiento adecuado para hacerla potable para el consumo humano. 
El presente trabajo es un texto descriptivo, que se desarrolla a través del meta-análisis 
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a partir de la revisión de los antecedentes y problemáticas que se han detectado en el 
área de estudio. Por lo que nos planteamos realizar un recuento y revisión histórica 
sobre el riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las comunidades indígenas de la ribera 
de Chapala, desde el enfoque teórico de la construcción social del riesgo.

Palabras clave: lago de Chapala, comunidades indígenas, abastecimiento de agua 
potable, aguas termales, enfermedades, marginación y pobreza.

Códigos jel: I14, Q25.

risk and vulnErability in thE hEalth oF indigEnous communitiEs: 
mEzcala, san pEdro itzican and agua caliEntE, towns on thE 

shorEs oF lakE chapala

Abstract

Indigenous communities in northeastern of Lake Chapala in Jalisco state, Mexico, 
record an outbreak of renal failure, which has been seen by local and state authorities 
as a multifactorial and indescribable problem. Researchers from different discipli-
nes have been engaged in the search for answers to the problems of kidney disease 
presented by some of the inhabitants of the communities of the region and the social 
implications that this brings with them. The supply of drinking water from hot springs 
from the volcanic area where Lake Chapala is located is considered a determining 
(but not unique) factor. In addition to the level of marginalization and poverty that 
these localities show, presenting a change in the nutritional and nutritional pattern, 
thereby increasing the vulnerability and risk to diseases that are related to the intake 
of water that is not suitable for human consumption due to the high level of minerals 
that it contains and that do not have an adequate treatment to make it drinkable for 
human consumption. The present work is a descriptive text, which is developed throu-
gh the meta-analysis from the review of the antecedents and problems that have been 
detected in the study area. Therefore, we propose to carry out a historical recount 
and review of the risk and vulnerability faced by the indigenous communities of the 
Chapala riverbank, from the theoretical approach of the social construction of risk.

Keywords: Chapala Lake, indigenous communities, drinking water supply, hot 
springs, diseases, marginalization and poverty.

Introducción

Este documento tiene como principal objetivo realizar un recuento y revisión histó-
rica de las problemáticas socio-ambientales por las que han pasado las comunidades 
indígenas ubicadas en la ribera del lago de Chapala, que pertenecen al municipio de 
Poncitlán: Mezcala, San Pedro Itzican y Agua Caliente. Desde el enfoque teórico de la 
construcción social del riesgo a partir de la contaminación del lago, uso de aguas ter-
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males para el consumo humano, pobreza y marginación que presentan estos pueblos 
indígenas como un proceso de construcción en el espacio-temporal de las problemá-
ticas de la población respecto a la salud como parte de su vulnerabilidad socioeconó-
mica frente a las amenazas ambientales, por lo que se hace necesaria la revisión del 
enfoque teórico de la construcción social del riesgo y con ello la vulnerabilidad que 
esta población presenta para el análisis de nuestro objeto de estudio.

M. Douglas (en García, 2005) inició la propuesta de la construcción social del riesgo 
en 1994, señalando que ésta emana de las creencias y visiones dominantes, considerado 
entonces que en el sistema social los individuos utilizan los peligros del ambiente como 
un eje articulador a través de sus percepciones, vinculando, criticando o disculpando 
por aceptar o no los riesgos. Asimismo, menciona que las vulnerabilidades incrementan 
la o las diferentes magnitudes de los desastres, que se relacionan con la exposición a la 
ocurrencia de los desastres, entendiendo a éstos como procesos que se van gestando a 
lo largo del tiempo, derivando en sucesos desastrosos para las poblaciones (Wilches-Ca-
hux, 1993; Cardona, 2001; Blaikie et al., 1994, en García, 2005).

Por lo que se considera que la amenaza natural o antropogénica, no son los únicos 
activos del desastre cuando se incorpora la variable socioeconómica de los grupos. Por 
lo que para el análisis del riesgo y la vulnerabilidad, ocupan un lugar prominente, ésta 
definirá la magnitud y severidad asociadas con la amenaza que propician el desastre 
como producto de procesos.

Por su parte, Oliver-Smith (2002) se centran en el estudio de la vulnerabilidad, 
pues cumple un papel preponderante a partir de las dimensiones socioeconómicas 
y políticas en los procesos de desastre, asociando la amenaza con la vulnerabilidad. 
Sin perder de vista que ésta impacta de manera diferenciada, por las desigualdades 
sociales y económicas.

Lavel señala, a su vez, que los riesgos de desastre se incrementan a partir de 
las vulnerabilidades de los modelos sociales y económicos, aumentando con ello de 
manera significativa las amenazas naturales, siendo éstas construidas en un periodo 
de tiempo y en un territorio especifico, en donde se conjugan las amenazas y las vul-
nerabilidades sociales y económicas, propiciando con ello el desastre (Levell, 2000: 
19, en García, 2005).

El enfoque de la construcción social del riesgo se ha asociado en las últimas dé-
cadas en la explicación de los procesos de transformación del territorio a través del 
tiempo, vinculado a los cambios socioeconómicos y ambientales de éstos. De igual ma-
nera, el conocimiento del riesgo se ha presentado como una prioridad en las políticas 
económicas, ambientales, sociales y tecnológicas, dirigido a los estados de prevención 
y de certidumbre. Por lo que el riesgo está asociado al desarrollo tecnológico, así como 
a los contaminantes por químicos en la producción agrícola, atmosférica e hídrica 
originada por la industrialización, la movilidad de mercancías, consumo de energía y 
la propagación de enfermedades, riesgos vinculados a la actividad humana, concepto 
más ligado en esta era de la modernidad que pasa de una sociedad industrial a una 
sociedad del riesgo y por ende del desastre (Jérez Ramírez, 2015).
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De acuerdo con Jérez (2015), el riesgo se mantiene en constante movimiento 
en todos los ámbitos de la sociedad en relación con las actividades humanas y en el 
desarrollo de éstas en el medio ambientes. Su configuración depende en mucho de 
factores como: el poder de decisión y la comunicación de efectos colaterales. El riesgo 
nos lleva al desastre, el cual es un proceso que se encuentra en la sociedad, en sus 
prácticas y representaciones, señalando entonces que éste nos lleva a la construcción 
social del riesgo como producto de y en las condiciones de vulnerabilidad histórica-
mente acumuladas, que nos conduce al riesgo construido, más la vulnerabilidad a 
desastres en potencia.

A partir de lo señalado, se plantea como una de las principales causas del prob-
lema de la insuficiencia renal crónica el agua con la que se abastece desde hace más 
de 30 años para el consumo humano a las comunidades indígenas ubicadas al noreste 
del lago de Chapala. Ésta proviene de capas subterráneas de la tierra que se encuen-
tran a temperaturas mayores que las aguas superficiales y subterráneas no termales. 
Además, éstas pueden ser ricas en componentes minerales como: hierro, cloruradas, 
azufre, sodio, calcio, magnesio y bicarbonato, que si bien estos componentes son uti-
lizados en el área de la salud, lo cierto es que no son aptos para el consumo humano 
sin tratamientos previos. Dichas aguas termales utilizadas para el consumo humano 
en estas comunidades no reciben ningún tratamiento, excepto a partir de un sistema 
de enfriamiento y cloración anterior a su conducción por el sistema de distribución 
de agua a los hogares. Lo que, aunado a la alta marginalidad y pobreza, provoca que 
estas comunidades presenten un alto índice de riesgo frente a la desnutrición, incre-
mentando con ello la vulnerabilidad a enfermedades de insuficiencia renal crónica y 
otras relacionadas con el consumo habitual de aguas termales y contaminadas.

Se considera por lo general que los factores de riesgo están asociados a la afec-
ción de insuficiencia renal crónica y que éstos a su vez se relacionan con la diabetes, 
presión arterial alta, obesidad, lesión renal aguda, historial familiar de enfermedad 
renal y tener más de 50 años, y esto en relación con el envejecimiento y sobrepeso, 
señala la usrds (Sistema de Información Renal de Estados Unidos) (Fundación Car-
los Slim, 2015). Y es el caso que mientras en Estados Unidos decrece, en México va en 
aumento. Sin embargo, en nuestro caso de estudio de los habitantes ribereños del lago 
de Chapala que sufren de insuficiencia renal crónica se ha relacionado más con otros 
factores como la desnutrición, ingesta de aguas contaminadas y otros como los que se 
señalan a lo largo de este documento, afectando en su mayoría a niños y jóvenes de 
dichas comunidades.

En el caso de México, las estadísticas nacionales muestran una incidencia anual 
de la enfermedad de más de 40 mil personas y para 2025 ésta se incrementará en 
65.9%, con un costo aproximado de 10 mil millones de pesos para atender esta en-
fermedad. Lo cual resulta insuficiente ya que se reportan cerca de 120 mil pacientes 
renales anuales dentro del territorio mexicano, de quienes poco menos de la mitad 
reciben tratamiento, pues las sesiones cuestan entre ocho mil y 15 mil pesos, lo que 
ocasiona que muchos pacientes se queden en el camino.



 29 

Riesgo y vulnerabilidad en la salud de comunidades indígenas: Mezcala, San Pedro Itzican y Agua 
Caliente, pueblos de la ribera del lago de Chapala. Alicia Torres Rodríguez y Francisco Morán Martínez

Por su parte, la unam señalaba en 2015 que en México existían 9.5 millones de 
personas que sufrían enfermedad renal, de quienes 129 mil presentaban un estado 
crónico, con una tendencia al alta, la cual generaría un gasto aproximado de 20 mil 
millones de pesos para el año 2043. La Fundación Carlos Slim mencionaba ya que 
es un reto para México y que se requerirán acciones integrales para La detección, 
atención y manejo de la insuficiencia renal crónica (Fundación Carlos Slim, 2015).

En el caso del estado de Jalisco, en 2016 éste ocupó el lugar número ocho de 
todo México, siendo el primero el estado de Morelos, seguido de Puebla y Veracruz. 
En casos de mortandad por insuficiencia renal crónica y a nivel de los municipios de 
Jalisco, San Marcos ocupa el primer lugar, seguido de Teuchtitlán, tercero Amacueca. 
Poncitlán ocupa el número 26 de los 125 municipios que conforman esta entidad. 
No obstante, en los últimos años en los pueblos indígenas de la ribera de Chapala 
como Mezcala, San Pedro Itxican y Agua Caliente, pertenecientes al municipio de 
Poncitlán, Jalisco, se ha generado un brote de esta enfermedad, lo cual ha cobrado la 
vida de más de 100 personas en los últimos ocho años (12 muertes por año en una po-
blación aproximadamente de 10 mil habitantes), cantidad que difiere con la señalada 
por la Secretaría de Salud Jalisco (ssj) en este mismo año, pues ésta señala que sólo 
han sucedido 68 muertes por este padecimiento (Secretaría de Salud, 2018).

Se ha estudiado el problema de la insuficiencia renal por la Secretaría de Salud 
desde el año 2016 en las localidades de Poncitlán: San Pedro Itzicán, Agua Caliente, 
La Zapotera, Santa María de la Joya, Chalpicote y Mezcala, detectando 48 pacien-
tes, todos con tratamiento en las diferentes dependencias de salud de esta institución 
(Secretaría de Salud, 2018).

No obstante, aún se señala como una causa multifactorial, es decir, de causa no 
determinada. Al respecto se tienen varias líneas de investigación por diferentes insti-
tuciones de educación y de salud, como son: los aspectos ambientales por contami-
nación del agua del lago de Chapala, producto de las descargas industriales, agrícolas 
y domésticas. Se han realizado varios estudios por diferentes instituciones académicas 
y de gobierno, encontrándose metales pesados como arsénico, cobre, cromo y zinc, 
hidrocarburos policíclicos aromáticos y plaguicidas organoclorados (Hansen y Van 
afferden, 2001), además de la quema de basura y uso de plaguicidas. Como parte de 
ellos, también se considera la deficiencia de los servicios públicos de agua potable, re-
colección de basura, carencia de servicios de salud, redes sanitarias deficientes o casi 
inexistentes. Igualmente están los aspectos culturales como cocinar con leña dentro 
de casa, consumo de agua del lago para cocinar e ingesta de aguas termales (dotadas 
por el organismo operador del agua de Poncitlán como agua potable para el con-
sumo humano), modificación del patrón alimenticio (comida chatarra, cambio de la 
ingesta de agua “potable” por bebidas gaseosas), consumo de alcohol y el uso de con-
tenedores de plaguicidas como utensilios de cocina o acarreo de agua para cocinar. 
De forma similar se consideran los aspectos genéticos, lo que incluye el matrimonio 
y/o reproducción entre consanguíneos, generando con ello problemas genéticos que 
derivan en malformaciones y problemas cognitivos y motores. Además de las enfer-
medades crónicas degenerativas como la insuficiencia renal crónica. Asimismo están 



30 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

los aspectos socioeconómicos al observarse localidades que presentan un alto nivel de 
marginación y pobreza en el municipio de Poncitlán, lo que incluye migración tem-
poral de los padres a ciudades cercanas, como la cabecera municipal de Poncitlán, 
Ocotlán, Guadalajara y Estados Unidos, dejando a los hijos menores a cargo de sus 
parientes cercanos.

Si bien es cierto que éste es un problema multifactorial, pues las líneas de inves-
tigación señaladas son derivadas de y retomadas de las actividades que se realizan 
en estas localidades. Por otro lado, esto da cuenta del olvido en que se tiene a estas 
localidades por los diferentes niveles de gobierno: local, estatal y federal, incurriendo 
a su vez en negligencia institucional y con ello a una serie de violaciones a los derechos 
humanos de estos grupos indígenas, tales como acceso a los servicios públicos, al de-
sarrollo, a un ambiente sano, a agua potable, es decir; de calidad, asequible y cantidad 
suficiente para la ingesta y aseo doméstico. Se violenta así también el derecho a la 
salud, al otorgarse atención de manera tardía y deficiente, tal es el caso de aquel-
los que contaban con los servicios médicos del Seguro Popular. A lo que se suma el 
problema del desabasto de materiales y medicamentos, costos de traslado y los gastos 
económicos que quedan fuera de su alcance, para lo cual se ven en la necesidad de 
endeudarse o vender sus propiedades para realizar los pagos para la atención de dicha 
enfermedad (cdHj, recomendación 8/2018).

En el caso del agua termal con la que se abastecen las comunidades indígenas por 
parte del municipio para el consumo humano, ésta proviene de capas subterráneas de 
la tierra que se encuentran a temperaturas mayores que las aguas superficiales y sub-
terráneas no termales, éstas provienen de venas volcánicas. Además, por su naturale-
za dichas aguas pueden ser ricas en componentes minerales como hierro, cloruradas, 
azufre, sodio, calcio, magnesio y bicarbonato, que si bien es cierto que estos compo-
nentes son utilizados en el área de la salud, no son aptos para el consumo humano 
directo sin tratamientos previos y las cuales son distribuidas a los hogares con sólo 
cloración (Lezama y Torres, 2020).

El agua termal para el consumo humano proporcionada a estas comunidades in-
dígenas es utilizada no sólo para el consumo humano directo, sino también para la 
preparación de alimentos y las labores domésticas. Aunque no es así para aquellos 
que cuentan con mayores recursos económicos, pues éstos compran agua de garrafón 
y/o embotellada.

Aunado a lo anterior, se menciona que esta población no cuenta con drenaje 
adecuado, por lo que las aguas negras que genera la población se descargan de mane-
ra directa en el lago de Chapala. De la misma forma, tampoco se cuenta con el sa-
neamiento de estos desechos orgánicos, ni con servicios públicos eficientes como la 
recolección de basura, servicios de salud y recreación. A ello habría que agregar que 
se trata de una población que se encuentra separada de su cabecera municipal por 
cuestiones orográficas, lo que dificulta el acceso a los servicios que ésta ofrece a causa 
de la distancia y el costo de traslado.

La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco 
(Coprisjal) señala que no hay causa directa acreditada que indique que esta agua 
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tenga relación con el daño renal, ya que se han realizado estudios al agua potable y 
ésta cumple los parámetros que marca la norma oficial. Aunque existen otros estudios 
realizados por la Universidad de Guadalajara, por parte del Departamento de Epide-
miología y la Secretaría de Salud de Jalisco (ssj), donde no se descarta el impacto del 
consumo de aguas termales, pero más bien se orientan más hacia el tipo genético de 
la población, una mala alimentación y el uso de plaguicidas como causales de dicho 
problema (Secretaría de Salud Jalisco, 2018).

Frente a los factores señalados, este documento se centrará en lo ambiental y el 
impacto del consumo de agua termal en la salud de los grupos indígenas señalados, 
sin dejar de analizar las otras líneas de investigación como variables secundarias, dan-
do con ello seguimiento a lo que señalan los lugareños de manera recurrente, que el 
problema es derivado de la ingesta del agua potable, que es de origen termal. A lo que 
se suma la marginación y pobreza de la población. Por lo que también se analizarán 
los patrones de consumo alimenticio y mala nutrición, que los hace más vulnerables a 
un medio ambiente contaminado. Considerando entonces que ante la pobreza y mar-
ginación en que viven dichos grupos indígenas es que éstos presentan un alto grado 
de desnutrición, que asociado a la amenaza por la ingesta de agua potable no apta 
para el consumo humano, y a la falta de servicios públicos y un medio ambiente con-
taminado, es lo que los pone en riesgo de padecer enfermedades mortales como es la 
insuficiencia renal crónica.

Los resultados de este trabajo se desarrollan a través del meta análisis y en los 
resultados de la investigación documental, observación no participante y entrevistas a 
habitantes de estas localidades, quienes señalan como causa probable del brote de in-
suficiencia renal crónica la ingesta de aguas termales, ya que a partir de la distribución 
de agua potable de estas fuentes es que fueron apareciendo los casos de enfermedades 
renales, hasta el punto en que se encuentran hoy en día.

Este documento se divide en cuatro apartados, donde se presentan algunos 
avances y resultados de investigación, siendo el primero la descripción y ubicación 
geográfica donde se encuentran las comunidades indígenas mencionadas y su situ-
ación ambiental. En el segundo apartado se aborda la situación de marginación y 
pobreza dentro de la región que las contiene. En el tercer apartado se presentan los 
hábitos alimenticios de la población estudiada que orientan a la causa de los niveles de 
desnutrición que muestra dicha comunidad. En el cuarto punto se aborda el impacto a 
la salud de los habitantes de estas comunidades, como parte de la vulnerabilidad que 
presentan al riesgo frente a la amenaza a su medio ambiente contaminado y condi-
ciones socioeconómicas. Al final se presentan las conclusiones.

1. Problemas ambientales en el lago de Chapala

El lago de Chapala se encuentra ubicado en el occidente de México, este lago es con-
siderado el tercer lago más grande en América Latina, tiene un gran valor paisajístico, 
cultural y ecológico. Funciona como un vaso regulador del clima en un radio de 50 km. 
Tiene una longitud de 83 km y anchura de 18 km en promedio, con una capacidad de al-
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macenamiento de casi ocho mil millones de metros cúbicos, con una superficie de 1,112 
km2. Forma parte a su vez de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y se ubica dentro del 
eje neovolcánico; en esta subcuenca Chapala hay una serie de manifestaciones termales. 
El 90% de su superficie se localiza en el estado de Jalisco, el 10% restante en el estado 
de Michoacán. Los municipios ribereños en Jalisco son Chapala, Poncitlán, Ocotlán, 
Jamay, Tizapán el Alto, Tuxcueca y Jocotepec. Por el lado michoacano son Venustiano 
Carranza, Cojumatlán de Régules y Briseñas (Conagua, 2005; cea, 2005, 2008).

Asimismo, este lago forma parte de la fractura llamada línea de San Andrés-Cha-
pala. En la subcuenca Chapala hay una serie de manifestaciones termales; mesoter-
males su temperatura oscila entre los 25° C y 33° C al sur del lago. En el municipio 
de Jocotepec se encuentran dos manifestaciones mesotermales (San Juan Cosalá y 
Ojo de Agua); en la zona norte del lago existe también un eje de seis manifestaciones 
hipertermales, la temperatura fluctúa entre 64° C y 85° C (Guzmán, 1989).

La agricultura es una de las actividades económicas más importantes de la cuen-
ca del lago de Chapala, donde se producen 148 tipos de cultivos, destacándose entre 
éstos el maíz y el trigo; la actividad agrícola se ha visto disminuida debido a la intro-
ducción de agroquímicos en Mezcala, lo que hizo infértil la tierra y la agricultura 
dejó de ser rentable (Hernández García, en Durán Matute, 2019). Se convirtió a la 
agricultura en una práctica casi exclusiva para aquellos que poseían tierras en la costa 
y en las islas, ya que ahí el cultivo era más fácil y barato. No obstante, la agricultura 
sigue siendo importante para los indígenas de esta comunidad para su autoconsumo 
y la producción de chayote para su venta (Durán Matute, 2019).

Actualmente se ha intensificado y diversificado la agricultura con el uso de in-
vernaderos y fertilizantes, para la producción de frutas: fresas, zarzamora, verduras 
de consumo nacional y de exportación mayormente. Con lo que está muy ligado el 
comercio y la ganadería en la región. Otra de las actividades productivas en la región 
de la cuenca del lago de Chapala es la industria, resaltando las industrias ubicadas en 
La Barca, Ocotlán y Poncitlán, como lo es la industria química, alimenticia, fabrica-
ción de muebles e industria combinada con la producción de alimentos y bebidas que 
fortalecen la producción de insumos para la agricultura. Este lago es también turístico 
y lugar de ceremonias del pueblo wixárika (Torres, 2018, 2018b).

Además de lo antes señalado, el lago de Chapala ha presentado a lo largo de 
su historia crisis severas relacionadas con el nivel del agua, aunado a su alta deman-
da de agua en el alto Lerma, concesiones, toma clandestina del agua de la cuenca 
Lerma-Chapala, lo que ha significado conflictos entre los diferentes usuarios de este 
cuerpo de agua: industriales, urbanos y agrícolas. Otro de los problemas del lago es 
su contaminación por nitrógeno y fósforo y la concentración de sólidos en el agua. Ha 
dejado de ser apta para el consumo humano el agua del lago como consecuencia de 
los altos niveles de contaminación que empezó a darse desde los años sesenta, debido 
al deterioro ambiental del río Lerma por la industria, los agroquímicos y la falta de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. A lo que se suma la afectación de las cos-
tumbres recreativas de sus lugareños como nadar y comer del lago y en el lago (Torres, 
2018; Durán Matute, 2019).
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Malié (2002) señalaba que el agua es de usos múltiples y que de acuerdo con 
el índice de calidad del agua (ica) del lago de Chapala para el periodo 1972-2000, 
era aceptable para la potabilización (con tratamiento indispensable), usos recreati-
vos, la pesca, la vida acuática (aunque las especies más sensibles no sobreviven) y la 
navegación. Pero que la categoría decrece de forma constante, con una tendencia de 
degradación sostenida, reportar sólidos suspendidos es “Anormal” en relación con los 
datos de fósforo totales, demanda química de oxígeno, pH y fenoles. Además de la 
presencia de metales pesados como arsénico, cobre, cromo y zinc, con mayor concen-
tración en la desembocadura del Lerma al lago (Dávalos-Lind, 1996; Guzmán 2001) 
con efectos bioacumulativos que afectan a los organismos vivos.

A lo anterior se suman otros contaminantes que llegan al lago a través del río 
Lerma, como metales pesados, hidrocarburos policíclicos aromáticos y plaguicidas 
organoclorados (Hansen y Van Afferden, 2001). De igual forma se observan algunos 
basureros, entre ellos el del municipio de Chapala, mismos que están muy cerca de las 
orillas del lago, por lo que debido al mal manejo de operación de éstos, se convierten 
en generadores de lixiviados, que son fuente de sustancias orgánicas, inorgánicas y 
tóxicas (Juárez et al., 2002). Aunado a todo este tipo de contaminación, se le suma la 
de las aguas negras municipales, mismas que arrojan materia orgánica y organismos 
patógenos por descargas directas al lago por los negocios y las pequeñas localidades 
como San Pedro Itzican, cuyo colector quedó dentro del lago, así como los municipios 
de Jocotepec, Tizapán el Alto y La Barca, cuyos sistemas de drenaje operan en condi-
ciones que provocan contaminación.

Lo anterior se ve agravado por la falta de plantas de tratamiento de aguas resi-
duales (ptar) adecuadas. A finales de los años ochenta se construyeron 17 ptar en la 
ribera del lago, que actualmente la mayoría de ellas no operan de manera óptima por 
falta de mantenimiento, recursos económicos suficientes para su operación o han sido 
rebasadas en su capacidad, como las de San Pedro y San Cristóbal (Juárez, 2009). Es 
de precisar que estas plantas no fueron construidas para tratar metales pesados, pese 
a que la fuente de éstos es mayormente industrial.

La cuenca del lago de Chapala tiene grupos de población vulnerables asociados a 
sus condiciones económicas de marginación y pobreza, los cuales se identifican espe-
cíficamente en las comunidades indígenas del municipio de Poncitlán, principalmente 
en San Pedro Itzican, Agua Caliente, La Zapotera, Santa María de la Joya, Chalpicote 
y Mezcala.

El municipio de Poncitlán, Jalisco, tiene una superficie de 276 km2 y se encuentra 
ubicado a 60 kilómetros al este de la zona metropolitana de Guadalajara (zmg), es 
considerado en el quinto lugar de la región Ciénega, registrando un grado alto de 
conectividad en caminos y carreteras. Para el año 2015 dicho municipio contaba con 
una población aproximada de 51,944 habitantes, distribuida en 71 localidades, siendo 
la cabecera municipal la más habitada con 13,581 habitantes, lo que representa el 
28.1% de la población; le sigue Cuitzeo con el 11.6%, San Pedro Itzican con el 10.7%, 
Mezcala con el 10.3% y Santa Cruz el Grande con el 5.8% del total municipal (iieg, 
inegi, 2015). Mezcala y San Pedro Itzican son pueblos indígenas pertenecientes al 
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pueblo coca, habitan la parte norte de Chapala y su territorio se extiende a las 3,600 
hectáreas de tierra comunal y la posesión de dos islas conocidas como la Isla de Mez-
cala o también conocida como del Presidio. Es una comunidad que por cientos de 
años ha vivido junto al agua, teniendo como oficios principales la pesca y la agricultura 
(Moreno, 2017).

 
Mapa 1

Municipio de Poncitlán, Jalisco, y sus localidades ribereñas en el lago de Chapala

Fuente: mapa elaborado por Edgar Ibarra, posdoctorante del udg-ca-570: “Agua, medio 
ambiente y sustentabilidad”, en coordinación con la responsable del Cuerpo Académico, 
Alicia Torres Rodríguez.

Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzican son localidades de Poncitlán con más de 
cinco mil habitantes cada una, por lo que son consideradas zonas urbanas, no tanto 
por los servicios con los que cuentan sino por el número de habitantes, tal y como lo 
señala el inegi. Estas localidades históricamente lucharon por su territorio en contra 
de los españoles y ahora lo hacen en contra de las empresas inmobiliarias, las cuales 
se extienden desde el corredor de Jocotepec, hasta Ajijic, con la construcción de frac-
cionamientos residenciales y casonas de verano ocupadas por extranjeros de origen 
canadiense y estadounidense, con el apoyo de las autoridades locales y estatales (Co-
varrubias y Rosas, 2020).
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Estas comunidades indígenas han estado en constante movimiento para poder 
contar con el reconocimiento de pueblo originario ante diversas instancias de gobier-
no, como en su momento con el Instituto Nacional Indigenista (ini), el Congreso del 
Estado de Jalisco, y últimamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), pues su identidad se basa mucho más en el territorio, y los de 
Mezcala tienen su territorio (Covarrubias y Rosas, 2020).

Señala Rosa Yáñez (en Covarrubias y Rosas, 2020) que en los años ochenta Mez-
cala y San Pedro Itzican era poblaciones aisladas a las cuales se podía llegar sólo por 
un camino de terracería desde la cabecera municipal de Poncitlán. Rosa Yáñez y San-
tiago Bastos mencionan que la incomunicación de estas dos poblaciones se solventó 
con la pavimentación del camino de terracería en el año 2002, pero más como un in-
terés del Gobierno estatal en su proyecto turístico de relanzar a la ribera de Chapala, 
mismo que fue construido cerca de los condominios y lotes previstos para urbanizar, 
como una estrategia para adentrarse en el territorio de Mezcala, estableciendo al res-
pecto un plan de urbanización. Aunque esto no les ha sido fácil, ya que los mezca-
lenses han defendido su territorio; no obstante, ya les han ido comiendo terreno, tal 
es caso del conflicto por el cerro El Pandillo y su zona boscosa con un empresario de 
Guadalajara, situación por la que siguen en juicio en diversos tribunales y por más de 
una década han defendido un poco más de 12 hectáreas. Otro de los conflictos por la 
tierra, el agua y el uso de los recursos hídricos ha sido con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), institución que trató de limitarles el consumo del agua, señalando 
que afectaban los niveles del lago de Chapala, aunque al final ésta se retracta (Bastos, 
en Covarrubias y Rosas, 2020).

A la fecha ni Mezcala ni San Pedro Itzican han logrado el reconocimiento como 
comunidades indígenas, pese a que cuentan con la ley a su favor, pues con ello se de-
clararían los recursos naturales de sus tierras y territorio de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indíge-
nas, que señala: “Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos 
naturales de sus tierras y territorios en los términos del Artículo 27 de la Constitución 
Política de Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables”. Así este territorio 
quedaría protegido por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitu-
ción del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndH), 
por lo que estos grupos indígenas tendrían para su uso propio los recursos naturales: 
tierra y agua, afectando muy probablemente a la zona metropolitana de Guadalajara 
(ya que el 60% de la mancha urbana se abastece de agua del lago de Chapala), se de-
tendría la acción inmobiliaria y los agricultores ajenos a estas comunidades tendrían 
que remunerar de manera directa a la comunidad (García, A., 2019).

Hernández García (2019) señala: “Podemos ver un crecimiento de empresas in-
mobiliarias, luego entonces, por un lado, niegas los derechos de los pueblos origina-
rios y por otro lado estás privilegiando la transformación de su territorio”. Asimismo, 
dicha autora comenta que estarían obligando al desplazamiento de esta comunidad, 
pues sin tierra y sin agua y amenazados por los grupos de interés en la zona, ¿a qué 
se quedan”. Otro factor que ésta menciona es lo correspondiente al Decreto 27 de 
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Sierra de Cóndiro-Canales y Cerro de San Miguel Chiquihuitillo, que los decreta 
como “Área Estatal de Protección Hidrológica” por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco (Semadet), reafirmando 
así su dicho de que sin agua y sin tierra ¿a qué se quedan?, pues esto significaría que 
las comunidades ribereñas que viven alrededor del lago de Chapala no podrán hacer 
uso del agua, y de acuerdo con la Ley Federal de Aguas, tampoco la pueden utilizar, 
negando con ello su identidad.

Aunado a lo anterior, estas localidades ribereñas presentan un alto nivel de mar-
ginación y pobreza que obliga a su población a emigrar de manera temporal a ciuda-
des cercanas, como la cabecera municipal de Poncitlán, Ocotlán y al área metropoli-
tana de Guadalajara (amg), o a otro país como Estados Unidos.

2. Marginación y pobreza: causa o efecto

La onu (2016) señala que en la actualidad existen alrededor de 1,000 millones de 
personas que viven en la pobreza extrema y más de 800 millones de personas pade-
cen hambre y malnutrición. Considerando que la pobreza se mide no sólo a través 
de los ingresos, sino también por la falta de acceso a la salud, la educación y otros 
servicios esenciales, y que esto genera a su vez la violación a otros derechos humanos 
fundamentales como: a la vida, a la dignidad, a la salud. Siendo esto propiciado por la 
marginación y la exclusión social.
Por otra parte, la pobreza se define como: la carencia de recursos necesarios para sa-
tisfacer las necesidades de una población o grupo de personas específicas, y no contar 
con la capacidad y oportunidad de cómo producir esos recursos necesarios. El Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) señala también que la pobreza 
está más allá de no poder cubrir los gastos del mes o no pagar los servicios básicos. La 
pobreza es en este sentido multidimensional y abarca mucho más que el ingreso. Los 
factores que integran la pobreza multifuncional son la carencia de educación, acceso 
a los servicios de salud, agua potable, saneamiento y electricidad de forma regular. Es 
decir, que la pobreza multidimensional es vivir con menos de lo necesario para llevar 
una vida digna. Por lo que bajo estos conceptos analizaremos las condiciones en las 
cuales se encuentran las comunidades indígenas ribereñas de Chapala, las cuales se 
ubican en la periferia del municipio de Poncitlán y han estado marginadas desde hace 
muchas décadas.

Asimismo se analiza la marginación que presentan estos pueblos indígenas, consi-
derando a ésta cuando no se integra a la población y queda excluida de los beneficios 
que el desarrollo conlleva, adoptando diferentes formas; de acuerdo con su contexto 
sociocultural, para lo cual la marginación se delimita a partir del estancamiento eco-
nómico de ciertas zonas, existencia continua de desempleo, analfabetismo, baja esco-
laridad y falta de capacitación, solidaridad y organización. La marginación se encuen-
tra estrechamente relacionada con el proceso de modernización económica, social y 
política en el plano estructural y tiene consecuencias como la pobreza, la cual genera 
una frustración que puede repercutir en las estructuras del orden social de la misma 
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comunidad, ya que se da cuenta que carece de decisiones para mejorar su entorno o 
que le son ajenas y que poco es lo que directamente se puede hacer para mejorar su 
situación, pudiéndose generar conflictos que pueden poner en peligro la estabilidad 
social (inegi, 2010).

De acuerdo con el cuadro 1, la población indígena ubicada en la ribera del lago 
de Chapala para 2010 era el 30.01% del total del municipio de Poncitlán, distribuida 
en las 11 localidades con un total de 14,592 habitantes de los 48,408 que tiene el mu-
nicipio, de acuerdo con el iig Jalisco (2018). Como se aprecia en dicho cuadro, sólo 
San Pedro Itzican y Mezcala son localidades urbanas por el número de habitantes de 
acuerdo con el inegi, no así por sus formas de vida, que son más rurales que urbanas. 
Para 2020 esta población de la ribera del lago ascendía a 17,427 habitantes, es decir el 
32,21% del total de la población del municipio de Poncitlán; en ambos periodos (2010 
y 2020) el número de los habitantes ubicados cerca del lago supera a la población 
ubicada en la cabecera municipal, que representa para estos años el 28 y 27.3%; sin 
embargo, sus condiciones de vida son mucho menores que en éstos.

Fuente: iig Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geografica: Poncitlán, Diagnóstico del 
municipio 2018. http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf, localizado el 
11 de junio de 2018, y Conapo, 2020.

http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf
http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf
http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf
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Como se puede observar en el cuadro 2, durante los últimos años el número de vivien-
das se ha incrementado en casi 66.38% de 2000 a 2020. De igual manera se aprecia 
que el porcentaje de viviendas con servicios públicos básicos en los rubros de agua, 
drenaje y energía eléctrica está por encima del 90%, siendo mayor porcentaje el nú-
mero de casas con energía eléctrica con 98.45% en 2010 con respecto al 2000, lo que 
sigue al alza para el 2020, excepto en el rubro de agua entubada, que está por debajo 
aún del 2000 (88.11 y 84.00%, respectivamente).

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (inegi), 
Censo de Población y Vivienda, varios años.

La marginación se mide también con otros indicadores: si se cuenta o no con acceso a 
la educación, tipo de vivienda (agua, drenaje, energía eléctrica, nivel de hacinamiento, 
piso de tierra, servicios sanitarios y otros), ingresos monetarios suficientes (dos sala-
rios mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos de cinco mil habitantes.

De acuerdo con el cuadro 3, sobre el grado de marginación de las localidades, 
Poncitlán cuenta con el 24.24% de sus localidades señaladas con grado de margina-
ción muy alto, lo cual se vio incrementado para 2010, pues ya sumaban 20 localidades, 
es decir, subió al 28.17%, pasando de 12,666 a 16,311 habitantes viviendo con un alto 
grado de marginación. De acuerdo con el mismo cuadro se puede apreciar una movili-
dad descendente, pues disminuye la población que contaba con muy baja marginación 
(es decir de 22,655 habitantes que vivían en mejores condiciones, sólo quedan 2,565) y 
aumenta la baja y alta marginación durante el periodo de 2005 a 2010. Es decir, hay un 
nivel de empobrecimiento y un aumento de marginación en las localidades de Poncit-
lán, debido a que el crecimiento poblacional ha rebasado el nivel de respuestas de las 
políticas públicas de bienestar y la reacción del municipio. En lo general el municipio 
de Poncitlán en 2010 se encontraba con un grado de marginación bajo, ocupando en 
Jalisco el lugar 43 y el 34 en pobreza media, con 46.15% de pobreza multidimensional 
moderada y el 21.17% de pobreza extrema, con el impacto visto en las comunidades 
indígenas de la ribera de Chapala.
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Fuente: elaboración propia con datos de iieg Jalisco, Instituto de Información Estadística y 
Geográfica: Poncitlán, Diagnóstico del municipio 2018. http://www.iieg.gob.mx/contenido/
Municipios/Poncitlan.pdf, localizado el 11 de junio de 2018.

En el cuadro 4 se puede apreciar el grado de marginación por localidad en el año 2010 
de los municipios ribereños del lago de Chapala, siendo los que presentan un nivel 
alto de marginación las localidades de Agua Caliente, Cuesta de Mezcala, Mezcala, 
San Pedro Itzican, El Zapote, La Zapotera, Chapilcote y La Peña, la mayoría de ellas 
dentro del ámbito rural y dos en el urbano (son consideradas localidades urbanas, 
más que por los servicios públicos con los que cuenta, por el número de habitantes de 
acuerdo con el inegi). Es de mencionar que todos ellos se encuentran en la ribera del 
lago de Chapala. Aunque no habría que perder de vista a la localidad de Chalpicote, 
que muestra un grado de marginación alto y dentro del ámbito rural, además de con-
tar con casi el 50% de las viviendas sin drenaje y ni sanitarios.

file:///E:/1-REVISTAS/Expresi%c3%b3n%20Econ%c3%b3mica/expre%2050/iieg Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica: Poncitlán, Diagnóstico del municipio 2018. http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf, localizado el 11 de junio de 2018.
file:///E:/1-REVISTAS/Expresi%c3%b3n%20Econ%c3%b3mica/expre%2050/iieg Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica: Poncitlán, Diagnóstico del municipio 2018. http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf, localizado el 11 de junio de 2018.
file:///E:/1-REVISTAS/Expresi%c3%b3n%20Econ%c3%b3mica/expre%2050/iieg Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica: Poncitlán, Diagnóstico del municipio 2018. http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf, localizado el 11 de junio de 2018.
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Para el año 2015 las dos localidades ubicadas en la ribera de Chapala y con categoría 
de urbanas, como son San Pedro Itzican y Mezcala, seguían en el mismo grado de 
marginación alto y con grandes índices de población analfabeta de 15 años o más, a 
razón de 21.5 y 10.5%, respectivamente, y sin terminar la primaria completa el 47.9 y 
35.5% en el mismo orden que el anterior (iieg, Jalisco, 2018).

En cuanto al tipo de vivienda y características de vivienda, se encuentra también 
con un mayor atraso San Pedro Itzican respecto a Mezcala, pues cuenta con mayor 
número de vivienda respectivamente sin excusado (5.3 y 3.0%), energía eléctrica (5.0 
y 3.3%), agua entubada (4.6 y 2.3%) y viviendas con piso de tierra (10.4 y 10.2%), 
además de mayor hacinación (2.1 y 1.7%) (iieg Jalisco, 2018).

En ese mismo año se puede apreciar un nivel de mayor atraso económico y social 
en la población de San Pedro Itzican. En el caso de Mezcala, es una población que se 
está promoviendo turísticamente por la ubicación y pertenencia del territorio de la isla 
de Mezcala, dado que tiene una gran historia desde antes de la conquista española. 
Además de tener un menor número de enfermos renales crónicos (iieg Jalisco, 2018).

De acuerdo con el cuadro 5, se puede apreciar que la tendencia del índice de 
marginación para las poblaciones ribereñas del lago ha presentado un descenso, pues 
varios de estas localidades pasan de tener un índice de marginación alto o muy alto, 
a medio o bajo en la última década de 2010 a 2020, periodo cuando mayormente se 
presentó el problema del incremento de la insuficiencia renal crónica en las localida-
des de Agua Caliente, San Pedro Itzican y Mezcala, y la visibilización del incremento 
a través de los medios de comunicación, que han ejercido un papel importante para 
su atención.
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Sin embargo, el problema de la insuficiencia renal crónica continúa, ya que hay otros 
factores que aún no se resuelven y que son altamente significativos, como es que se sigue 
abasteciendo de agua termal para el consumo humano, aunque con la indicación de que 
no se utilice para su consumo directo, sólo para el uso doméstico, y para beber se com-
pre agua de garrafón. Por otra parte, se continúa tomando agua del lago para cocinar, 
así como los hábitos alimenticios, y con ello el incremento del número de habitantes con 
insuficiencia renal crónica. Además de que sólo hay un Centro de Salud en San Pedro 
Itzican para la atención de los habitantes de las localidades de la ribera de Chapala (en-
trevista trabajador del H. Ayuntamiento, y otra entrevista anónima, 2022).

3. Hábitos culturales, alimenticios y desnutrición

De acuerdo con Bak-Geller Corona (2017), desde el siglo xvi los pescados, hortalizas 
y cereales formaban parte de los alimentos de los indios de Mezcala; entre ellos se 
encuentran “peces de charal, quipepnot, pescado blanco saludable hasta para los en-
fermos, bagre popocha, boquinete sardina motxarra, que son sanos para su consumo y 
mantenimiento y vendimias, tiene conchas y caracoles y aves de agua” (p. 24), además 
de maíz y otros granos y hortalizas. Aunque varios de estos productos ya no existen en 
la actualidad. Señala a su vez que quien se deslindaba de sus tierras, abandonaba su 
milpa y dejaba de participar en la preparación de los tamales de frijoles para muertos, 
tenía repercusiones sociales del individuo: “o sea, si no cosechas, te pierdes de un 
montón de fiestas” (p. 25). Por otra parte, a diferencia de otras culturas, se relacionan 
sus tipos de comidas con el calendario agrícola y festivo, que tiene que ver con las 
temporadas estacionales. Además, calabazas, granada, membrillo, ciruela amarilla y 
la guayaba (Bak-Geller Corona, 2017).

Por su parte, en el recetario coca de Mezcala, coordinado por Bak-Geller y Mo-
reno, se puede apreciar una serie de otros alimentos de origen animal como son aves 
(huilotas, y otras aves del lago), carne de cerdo y pollo. Y una serie de condimentos 
(canela, comino, pimienta, clavo) y hierbas silvestres (verdolagas), nopales, chiles, así 
como jitomate, cebollas y cilantro.

Actualmente se señala que sus alimentos básicos son los productos que se pescan 
en la laguna, como bagre, tilapia y carpa. Así como lo que ellos siembran, como frijol, 
maíz y chayote. Tienen un gasto promedio a la semana de aproximadamente 456 pe-
sos; no obstante, su dieta es deficiente en calorías y proteínas, lo que provoca desnu-
trición crónica, ya que presentan baja estatura, peso bajo y problemas de aprendizaje 
(Alatorre, 2017; Lozano, 2016). Esto como consecuencia de los precarios trabajos que 
consiguen en fábricas o en labores domésticas en Guadalajara, la venta del pescado 
que extraen de la laguna y sus cosechas.

Asimismo, se observa en la entrada de las tienditas de abarrotes (de venta de pro-
ductos comestibles) los anaqueles llenos de comida chatarra (Sabritas, churros y otros), 
así como los refrigeradores llenos de refrescos de la Coca-Cola, Pepsi-Cola y bebidas 
alcohólicas. De igual manera se observan frutas y verduras, pero a decir del encargado 
de las ventas, señala que lo que más se consume son las frituras, refrescos y alcohol, 
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seguido de agua de garrafón. Con ello se propicia una alta vulnerabilidad al riesgo de 
padecer problemas renales, debido al contacto de un medio ambiente adverso, como es 
la contaminación del agua del lago de Chapala y la ingesta de aguas termales no tratadas 
para el consumo humano (Torres, entrevistas y recorrido de campo, 2018).

En cuanto a la calidad del agua, que es uno de los factores más significativos para 
la comunidad en cuanto al problema de la insuficiencia renal crónica que están pade-
ciendo, la Comisión Estatal del Agua (cea) en Jalisco señala que la calidad del agua 
del pozo que abastece la zona sur de Poncitlán (los pueblos indígenas) es potable y 
tiene la suficiente calidad para el consumo humano, dado que dicen que se cumplen 
los parámetros que la Norma Oficial Mexicana (nom-127-ssa-1994) establece para el 
abasto de agua potable. No obstante y como se ha señalado párrafos arriba, el agua 
termal que es utilizada para el abastecimiento humano no recibe ningún tratamiento 
y es entubada de manera directa, sólo después de enfriarla.

El titular de la Secretaría de Salud de Jalisco (ssj), A. Cruces Mada (2016), des-
cartaba que el problema de las enfermedades renales se relacionaba con el agua ter-
mal del pozo de abastecimiento de agua para consumo humano a estas localidades, 
ya que de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Estatal del agua (cea), 
la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y un laboratorio particular, 
de manera separada, mostraron que los metales pesados en el líquido no rebasaban 
la norma, derivando al problema a cuestiones de que la toxicidad del agua se podría 
deber a los pesticidas que utilizan en la agricultura y a la genética de la población.

No obstante, los resultados de los estudios realizados reflejan un absurdo, ya que 
tratándose de un pozo de aguas termales se debió buscar de manera conjunta la exis-
tencia de minerales, que es sabido que estas aguas los contienen en niveles no óptimos 
para el consumo humano. Pues de acuerdo con Lira (representante de la asociación 
católica Foro Socioambiental Guadalajara (en González, M., Proceso, 2016), se docu-
mentaba que el agua que consumen los habitantes de San Pedro Itzican y Agua Calien-
te tenía más de 460 veces el nivel de sulfuros3 permitidos por la Norma Oficial Mexica-
na de acuerdo con el laboratorio de calidad del agua de la cea, informe cea 531/14 con 
fecha del 9 de julio de 2014, en donde se mostraban los resultados del pozo número 
dos, 0.92 miligramos por litro, cuando el máximo permitido por la norma oficial es de 
0.002. Información que en el mismo año el director de la cea confirmaba sobre el pozo 
de Agua Caliente: “no cuenta con ninguna protección y el agua se mezcla con la de la 
laguna”, además, sulfuros y coliformes fecales (González, M., Proceso, 2016).

Otros de los elementos encontrados en el pozo de abastecimiento de agua para 
estas poblaciones son el manganeso, en 2011 y 2012, cuestión que coincidía con lo se-
ñalado por el municipio de Poncitlán, pues mencionaba que éste rebasaba los límites 
permitidos (0.15 miligramos por litro al registrar 0.39 miligramos por litro); sulfuro y 

3 En química, un sulfuro es la combinación del azufre (número de oxidación -2) con un elemento químico 
o con un radical. Hay unos pocos compuestos covalentes del azufre, como el sulfuro de carbono (CS2) 
y el sulfuro de hidrógeno (H2S) que son también considerados sulfuros. https://www.google.com/
search?q=sulfuros&oq=sulfuros&aqs=chrome..69i57j0l5.1008j0j7&sourceid=chrome&ie=utf-8

https://www.google.com/search?q=sulfuros&oq=sulfuros&aqs=chrome..69i57j0l5.1008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=sulfuros&oq=sulfuros&aqs=chrome..69i57j0l5.1008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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manganeso están asociados con la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas. 
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semades) del estado de 
Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal y 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), 
señalaban que se trata de agua que no sólo es utilizada en el consumo directo, sino 
también para la preparación de alimentos y riego de sus cultivos (González, M., en 
Proceso, 2016).

Imágenes 2 y 3
Equipo de enfriamiento de las aguas termales para consumo humano

Fuente: fotografías tomadas por Alicia Torres Rodríguez, 2018.

De igual manera, Gómez Reyna (en González, M., 2016) coordinador técnico cientí-
fico del Observatorio del Agua, afirmaba que la bioacumulación de ambas sustancias 
afecta el sistema neuronal y los riñones, según el tiempo que la persona se exponga 
a esas sustancias, por lo que, al sumarse a la vulnerabilidad de los niños y ancianos, 
además de personas desnutridas o enfermas, los efectos son mayores. Pese a estos 
resultados se seguía manifestando por parte de los funcionarios de gobiernos tanto 
locales como estatales, que el problema era a causa de la quema de leña para cocinar 
y la mala alimentación (González, M., en Proceso, 2016).

Asimismo, los habitantes de Agua Caliente y Mezcala de la Asunción manifiestan 
que padecen de enfermedades como insuficiencia renal crónica a causa del agua con-
taminada (se refieren a los altos niveles de minerales que esta agua contiene por ser 
aguas termales) que sale del pozo construido desde 1995. Para lo cual los habitantes 
han solicitado la construcción de un nuevo pozo de agua fría desde 2013, pero a la 
fecha no ha ocurrido.

A su vez se menciona que el uso del agua de dicho pozo termal es limitado debido 
a que ésta sale muy caliente y por tanto el motor y los tubos se desueldan. Pese a lo 
señalado por varios estudios de la calidad del agua, que indican que el agua no es apta 
para el consumo humano; aun así, las autoridades municipales y estatales señalan que 
los problemas de salud no son causados por la mala calidad del agua, sino por la gené-
tica de la población, es decir, por ser una comunidad indígena cerrada (entrevistas en 
recorrido de campo, Torres Rodríguez, A., 2018).
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Aunado a lo anterior, pueden verse las condiciones poco salubres en que viven los 
habitantes de estas comunidades, derivado de la presencia de basura y heces fecales 
de animales en las calles, así como escurrimientos de aguas negras a la laguna de Cha-
pala, la cual es utilizada para el aseo personal, lavado de ropa y consumo de agua para 
cocinar, cuando no cuentan con el agua entubada o no alcanza para comprar garrafo-
nes de agua embotellada (de 19 litros que tiene un costo de entre 13 a 33 pesos, según 
su origen y marca), pues existe desconfianza de la calidad del agua potable de la red 
de distribución del organismo operador de agua del municipio de Poncitlán, a la cual 
se le atribuye el padecimiento renal de varios de sus habitantes. Pero, además, el agua 
entubada le llega sólo tres veces a la semana, cuatro horas al día.

Asociado a la contaminación del lago de Chapala como consecuencia de los es-
currimientos agrícolas, ganaderos y los desechos urbano-industriales del río Lerma, 
donde se encuentra el corredor industrial de los estados colindantes a este río, como 
son: Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán (Decisiones, 2016). Asi-
mismo, se pueden estar vertiendo contaminantes emergentes (hormonas, anticoncep-
tivos, medicamentos, aromatizantes, drogas sintéticas y otros más), que no están regu-
lados en la Norma Oficial Mexicana, y si no están regulados, por lo tanto no existen, 
por lo que no son considerados en dicho proceso de depuración por no contar con la 
tecnología adecuada para su tratamiento. Lo que viene a contribuir a la problemática 
por la que están atravesando los pueblos de la ribera del lago de Chapala, no sólo los 
del sur, sino también del norte, este y oeste de dicho lago. Sin embargo, el agua de 
Chapala es la última opción que tiene la gente, pese a que es parte de su hábitat, ya 
que está contaminada por aguas negras y basura y a su vez por los escurrimientos del 
drenaje, que están conectados al lago de manera directa y sin tratamiento. Sin olvidar 
que esta agua es utilizada a su vez para abastecer al 60 o 70% de la mancha urbana 
del área metropolitana de Guadalajara, por lo que bien valdría la pena de realizar 
estudios de sus impactos a la salud de los habitantes de esta metrópoli, ya que el agua 
tampoco cumple la norma de potabilización marcada por la onu y lo que marcan los 
derechos humanos al agua potable.

4. Vulnerabilidad y riesgo: la salud quebrantada  
de los grupos indígenas de Poncitlán

En la última década se han incrementado casos de insuficiencia renal entre niños y jó-
venes de Agua Caliente, San Pedro Itzican y Mezcala, como se ha comentado párrafos 
arriba. Los cuales han contado con poca atención de los servicios de salud del munici-
pio, según señala Rocío Moreno, coordinadora del Centro Comunitario Paraje Insur-
gente. Los habitantes le atribuyen este fenómeno al uso cotidiano del agua termal que 
proviene de “venas volcánicas” y que utilizan para las labores domésticas y consumo 
directo, así como algunos la utilizan últimamente para el agua embotellada (Fondo 
para la Comunicación y la Educación Ambiental, A. C., Río Arronte, fundación).

De acuerdo con la investigación que está realizando la Universidad de Guada-
lajara por conducto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (cucs), misma 
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que encabeza el doctor Lozano Kasten, señala que han encontrado metales pesados 
como plomo, mercurio y molibdeno en la orina de los habitantes de Agua Caliente. 
Y que algunos de estos metales pesados no se encuentran de manera natural y que 
son usados en la industria de acero inoxidable. Por otra parte, también menciona que 
se ha encontrado mercurio y tungsteno (usado en la elaboración de bombillas) en los 
hogares de los habitantes de esta población. Pero que aún no se puede determinar el 
daño renal, ni origen de éste, dado que es una investigación en curso (Alatorre, 2017).

También este grupo de investigación médico aplicó varias pruebas clínicas para la 
detección de albúmina4 en la orina en la totalidad de la población de Agua Caliente 
(950 habitantes), encontrando que el 28.4% de la población presentaba ya algún gra-
do de daño renal, siendo la mayoría niños de entre cinco y nueve años. Pese a ello, no 
han manifestado que sea una sola causa, sino que consideran que es multifactorial, 
es decir, que influyen varios elementos y entre ellos el consumo de agua, tipo de ele-
mentos que utilizan para cocinar los alimentos, el aire y la vivienda (Alatorre, 2017).

Señala Lira Coronado (miembro de la organización no gubernamental Foro So-
cioambiental Guadalajara, en Juan Carlos G. Partida, 2016) que el consumo de agua 
con metales pesados, coliformes y minerales (en aguas superficiales y termales) ha 
incrementado el número de muertos, además de 250 niños con insuficiencia renal, en 
diferentes niveles, en San Pedro Itzican; 170 en Agua Caliente; ocho en la Zapotera y 
18 en Santa María de la Joya, estas últimas localidades netamente rurales. Por lo que 
la diálisis y hemodiálisis son parte de la vida común en esas poblaciones, en donde las 
autoridades poco hacen para revertir el daño.

Asociado a lo anterior, señalan que los principales alimentos que producen en 
la región son maíz, frijol y chayote, encontrando un exceso de agroquímicos (herbi-
cidas y fungicidas) utilizados en su producción. Además de cocinar con leña dentro y 
fuera de sus hogares, lo que podría estar incidiendo también en dicha problemática. 
De igual forma se pueden estar presentando otro tipo de problemas de salud, como 
la baja motricidad gruesa y fina, así como el desarrollo social, de lenguaje y de co-
nocimiento (Alatorre, 2017). Todo ello considerado como factores de riesgo ante la 
vulnerabilidad socioambiental que presentan estas comunidades indígenas debido al 
rezago y desatención política económica de la región lacustre, aunque no sólo en estas 
comunidades.

Señala Durán Matute (2019) que en lo que respecta a la salud, se logra la cons-
trucción de una pequeña clínica, que a la fecha sigue siendo la misma y bajo las mis-
mas condiciones de servicio ineficiente y prácticamente abandonada, pues no cuentan 
con médico, medicamentos e instalaciones adecuadas que les permitan una atención 
digna y eficiente, con lo cual se vulnera el derecho a la salud.

4 La albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre. Un riñón sano no permite que la albúmina 
pase de la sangre a la orina, mientras que un riñón dañado sí deja pasar algo de albúmina a la orina 
(https://www.niddk.nih.gov/health-information/información-de-la-salud/enfermedades-riñones/
nformación-general/diagnostico/albuminuria-albumina-orina#:~:text=La%20albuminuria%20
es%20un%20signo,de%20alb%C3%Bamina%20ª%20la%20orina.)
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Ante dicha problemática y situación de marginación, pobreza, deterioro ambien-
tal y el abandono institucional de servicios públicos, salud como consecuencia de la 
falta de políticas públicas que minimicen el riesgo que presentan estas comunidades, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (cdHej) se ha manifestado 
proponiendo una serie de recomendaciones a la ssj, al Ayuntamiento de Poncitlán, a 
la Secretaría de Salud del Gobierno federal, y a la Comisión de Víctimas, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras, bajo la recomen-
dación 8/2018, donde se señala que debido a la falta de acceso a los servicios de salud 
de los enfermos de insuficiencia renal de las comunidades del sur de Poncitlán (Agua 
Caliente, San Pedro Itxican, Mezcala de la Asunción), se solicita la reparación del 
daño por parte de las instituciones responsables, como es el municipio, el estado, la 
Secretaría de Salud estatal y federal, que se designe una partida presupuestaria para 
la atención de la población afectada, fortaleciendo la infraestructura de salud de estas 
localidades, además de que suscriban en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de 
que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño y 
cubrir de manera eficiente el tratamiento de diálisis y hemodiálisis de las personas 
afectadas.

Asimismo, se proponían campañas informativas sobre la enfermedad y detección 
temprana y se recomendará se deje de consumir el agua del pozo termal y del lago de 
Chapala, y se les proporcionará otra fuente de agua que garantizará agua saludable 
y potable. Al igual que se pidiera la intervención de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ampliando las líneas de atención a la salud y 
desarrollo comunitario de los programas de esta Comisión.

En esta propuesta de resarcir el daño, se denota que el daño está ubicado en las 
condiciones y características que presenta el agua potable que le es distribuida del 
pozo de aguas termales para el consumo humano. Además de reconocer la negligen-
cia institucional ante un caso como el de las comunidades indígenas de la ribera de 
Chapala del municipio de Poncitlán, Jalisco. Pese a estas recomendaciones, la pobla-
ción sigue en las mismas o peores condiciones, pues el problema persiste, se sigue 
abasteciendo agua del pozo de aguas termales, no cuenta con la infraestructura en sus 
localidades para la atención a los enfermos por la insuficiencia renal crónica.

Conclusiones

Como se puede apreciar, las causas que originan la insuficiencia renal crónica, presen-
tadas en Estados Unidos, son como consecuencia de los hábitos alimenticios y sobrea-
limentación, en el caso de los pueblos indígenas de la ribera de Chapala, son resultado 
de los cambios alimenticios y la falta de éstos, así como la exposición a un medio 
ambiente adverso, como es la contaminación del lago de Chapala, aunado a la ingesta 
de aguas termales como agua potable, misma que sólo es enfriada pero no tratada.

Por otra parte, nos encontramos ante una marginación y pobreza, que si bien es 
cierto no está clasificada como de extrema, es entre alta y media. Si a esto se le suma 
la falta de información y educación de la población, el problema se agudiza. Además 
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del bajo o nulo interés institucional por todos los niveles de gobierno, por lo que estas 
comunidades están en peligro de extinción, y sería conveniente preguntar ¿quiénes 
ganan? ¿Hay intereses ocultos detrás de la negligencia institucional? Pues se tiene 
previsto clasificar ese territorio como área natural protegida; no obstante, existe un 
proyecto turístico, además de la invasión del territorio por extranjeros y empresas 
inmobiliarias que le están comiendo territorio al lago de Chapala.

Las comunidades indígenas de la ribera de Chapala no sólo han sufrido el aisla-
miento y presión por sus tierras, sino también la pobreza y marginación política de la 
cual han sido objeto durante muchas décadas; son poblaciones olvidadas hasta que 
surge el interés económico y político por sus tierras; como parte de este conflicto está 
la negligencia del Ayuntamiento en la dotación de servicios públicos eficientes como 
educación, salud, agua potable, drenaje, energía eléctrica y otros más.
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en México, 1993-2020
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Resumen

El presente documento contribuye a la literatura de la economía del turismo, retoman-
do las bases teóricas de las dos principales ramas de la economía: la microeconomía y 
la macroeconomía, para explicar los mercados turísticos complementariamente. El do-
cumento inicia con un análisis teórico de un mercado de alojamiento en un destino de-
terminado, así como el efecto de la contingencia sanitaria por covid-19 en dicho merca-
do. Posteriormente se complementa este análisis teórico contextualizando ese mercado 
como parte del total de la economía y se analizan las series históricas macroeconómicas 
tanto para el sector turismo como para la economía mexicana, apoyándonos para dicho 
análisis en figuras, cuadros, gráficas, ecuaciones y estadística descriptiva.

Palabras clave: producto interno bruto turístico, economía del turismo, mercados 
turísticos, crecimiento económico, covid-19.
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Economic analysis oF tourism in mExico, 1993-2020

Abstract

This document contributes to the literature on the economy of tourism, taking up 
the theoretical bases of the two main branches of the economy: microeconomics and 
macroeconomics, to explain tourism markets in a complementary way. Initially, the 
document theoretically analyzes an accommodation market in a given destination, as 
well as the effect of the Covid-19 health contingency on said market. Subsequently, 
this theoretical analysis is complemented by contextualizing that market as part of 
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the total economy and the macroeconomic historical series are analyzed for both the 
tourism sector and the Mexican economy, supporting us for said analysis in figures, 
tables, graphs, equations and descriptive statistics.

Keywords: Tourism Gross Domestic Product, tourism economy, tourism markets, 
economic growth, Covid-19.

1. Introducción

La ciencia económica puede estudiar al turismo desde sus dos grandes ramas: la mi-
croeconomía y la macroeconomía.

La microeconomía es el estudio de cómo toman decisiones los hogares y las empresas, y 
cómo interactúan en mercados específicos. La macroeconomía estudia los fenómenos de 
toda la economía [...] La macroeconomía y la microeconomía están estrechamente relacio-
nadas. Dado que los cambios en la economía en general son resultado de las decisiones de 
millones de personas, es imposible entender los fenómenos macroeconómicos sin tomar 
en cuenta las decisiones microeconómicas que se relacionan con estos cambios (Mankiw, 
2020: 24).

Desde la microeconomía podemos analizar los mercados turísticos, cómo interactúan 
los agentes económicos dentro de estos mercados, así como se pueden analizar los 
impactos de políticas gubernamentales (incluyendo el comercio internacional o la res-
tricción del mismo) en los mercados turísticos. Desde la macroeconomía se puede 
estudiar al turismo como un sector de la economía y analizar su desempeño a través 
del tiempo como parte del ciclo económico. Ambos enfoques se complementan para 
explicar de manera más completa, desde la ciencia económica, al turismo.

El turismo es, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi),2 un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las perso-
nas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, normal-
mente por motivos de ocio. El turismo en México se puede estudiar a través de las 
estadísticas generadas en el inegi, como los Censos Económicos (incluido el censo de 
los corredores y zonas turísticas del país), el Directorio Estadístico Nacional de Uni-
dades Económicas (denue) y la Cuenta Satélite del Turismo de México (cstm). En la 
cstm podemos observar el resultado del producto interno bruto turístico (pibt), mismo 
que según el inegi presenta el valor económico del sector turismo y su participación 
en la economía nacional.

Si bien este trabajo se desarrolla bajo la óptica económica, se reconoce que el tu-
rismo tiene implicaciones más allá del campo de la economía. La Organización Mun-
dial del Turismo (omt) aporta la siguiente definición: “El turismo se entiende como 
una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias directas para 
los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales 

2 https://www.inegi.org.mx/temas/turismo/

https://www.inegi.org.mx/temas/turismo/
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y para sus relaciones internacionales en todo el mundo” (omt, 2016: 6). Una revisión 
conceptual introductoria del turismo, antecedentes y cuestiones de política pública 
turística puede ser consultada en el trabajo desarrollado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública (cesop, 2006).

Las políticas públicas turísticas

[…] son acciones en las que el gobierno puede influir de alguna manera o cambiar las cir-
cunstancias de la actividad turística. Por ejemplo, diseñar una estrategia integral de comu-
nicación activa entre las actividades que presentan un crecimiento sostenido para fortale-
cer las cadenas productivas en el sector de bienes turísticos; o también dirigir los esfuerzos 
de inversión e innovación para alguna clase de actividad en específico (Sectur, 2014: 33).

Volviendo al campo que en este documento nos ocupa, la economía nos brinda herra-
mientas analíticas que, además de facilitarnos la comprensión de cómo están interre-
lacionadas ciertas variables de interés, nos permite el análisis de impacto de políticas 
públicas. El presente documento tiene por objetivo principal contribuir a la literatura 
de la economía del turismo, retomando las bases teóricas de las dos principales ramas 
de la economía: la microeconomía y la macroeconomía, para explicar los mercados 
turísticos complementariamente.

2. Metodología

Inicialmente el documento analiza en forma teórica, con base en el modelo de ofer-
ta y demanda, un mercado de alojamiento en un destino determinado, así como el 
efecto de la contingencia sanitaria por covid-19 en dicho mercado. Posteriormente se 
complementa este análisis teórico contextualizando ese mercado como parte del total 
de la economía, se analiza el turismo dentro del modelo básico del flujo circular de la 
renta para explicar la intuición de medir la actividad económica con el pib y el pibt. En 
orden lógico se procede a observar las series históricas macroeconómicas tanto para 
el sector turismo como para la economía mexicana, apoyándonos para dicho análisis 
en figuras, cuadros, gráficas, ecuaciones y estadística descriptiva, lo anterior con los 
datos disponibles en la cstm publicada por el inegi, datos disponibles del año 1993 al 
año 2020 (último dato disponible).

3. El turismo desde el enfoque microeconómico

Tanto la oferta como la demanda determinan la cantidad del bien o servicio que se 
produce y consume; asimismo, determinan el precio al que dicho bien o servicio se 
vende. Además, los precios asignan los recursos escasos de la economía. Frecuen-
temente el modelo de oferta y demanda es utilizado en la ciencia económica para 
explicar el comportamiento tanto de los consumidores como vendedores de un bien o 
servicio y para explicar cómo se interrelacionan en el mercado. Por lo que el modelo 
de oferta y demanda es un instrumento de análisis indispensable para comprender 



54 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

y explicar el funcionamiento de los mercados turísticos; mercados de alojamiento; 
mercados de alimentos y bebidas en destinos; mercados de cultura, recreación, entre-
tenimiento; mercados de agencias de viajes; mercados de boletos de avión; mercados 
de artesanías, etcétera.

Asimismo este modelo de oferta y demanda nos ayuda a explicar el impacto de 
políticas gubernamentales, como lo son controles de precios, impuestos (impuesto 
al hospedaje, impuesto al valor agregado [iva], impuesto sobre la renta [isr]), subsi-
dios, comercio internacional (turismo internacional). Detrás del modelo de oferta y 
demanda tenemos a la teoría de elección del consumidor y la teoría del productor, 
ambas indispensables para comprender la actividad turística. En la sección 2 del do-
cumento se analiza el mercado de alojamiento de un destino turístico mexicano de 
manera básica con el modelo teórico de oferta y demanda, análisis que puede ser 
proyectado a diversos mercados turísticos.

 3.1. Demanda

Para realizar nuestro análisis, pensemos en un bien determinado: las habitaciones de 
hotel en la Riviera maya, en el Caribe mexicano, uno de los principales corredores 
mundiales del turismo de playa, en específico las habitaciones de hotel todo incluido 
en Playa del Carmen.

La cantidad demandada de habitaciones en Playa del Carmen es la cantidad de 
habitaciones que los compradores están dispuestos a adquirir a determinado precio. 
Existen muchos factores que explican la cantidad demandada de habitaciones en Pla-
ya del Carmen; sin embargo, uno de los determinantes más destacados es el precio de 
la habitación. Si el precio de la habitación aumenta, las personas quizá elijan arrendar 
menos noches e incluso podrían elegir acudir a un destino sustituto, por ejemplo, 
Cuba. Si el precio de la habitación baja, quizá elijan quedarse más noches en el desti-
no. Esta relación negativa entre precio y cantidad es tan generalizada que en la ciencia 
económica se le llama ley de demanda. Es decir, si todos los otros factores que afectan 
la cantidad demandada de habitaciones permanecen constantes, un aumento en el 
precio de la habitación aumenta la cantidad demandada de la misma, mientras que si 
disminuye el precio de la habitación, aumenta la cantidad de habitaciones demanda-
da. Esta relación la podemos ver reflejada en la siguiente gráfica: 
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Figura 1
Demanda de habitaciones de hotel en Playa del Carmen

Asimismo, la demanda de habitaciones de hotel en Playa del Carmen está compuesta 
por la suma horizontal de las demandas individuales a un precio determinado.

3.1.1. Desplazamientos de la curva de demanda

Existen diferentes factores que pueden desplazar la curva de demanda de alojamiento 
en el lugar especificado; entre los más relevantes podemos mencionar: ingreso de los 
consumidores, precios de bienes relacionados, preferencias, expectativas, número de 
compradores.
Ingreso. El aumento en el ingreso de los consumidores de habitaciones de hotel puede 

conducir al consumidor a demandar más noches de hotel, mientras que un menor 
ingreso significa menos dinero disponible para vacaciones, lo que puede significar 
menos noches de hotel demandadas.

Precios de bienes relacionados. Las noches de habitación en Playa del Carmen en la 
Riviera maya están relacionadas con el precio de otros bienes, éstos pueden ser 
sustitutos o complementarios. Por ejemplo, precio del boleto de avión está rela-
cionado con la demanda de habitaciones de hotel, ya que son complementarios, 
por lo que un aumento en el precio del boleto de avión afecta negativamente la 
demanda de habitaciones de hotel y viceversa, una disminución en el precio del 
boleto de avión de ese destino afecta positivamente la demanda de habitaciones 
de hotel.
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 Por el contrario, hay bienes que son sustitutos, por ejemplo, las habitaciones de 
hotel en Cuba, por lo que un aumento en el precio de las habitaciones en Cuba 
afecta negativamente la demanda de habitaciones en la Riviera maya y una dismi-
nución en el precio de las habitaciones de hotel en Cuba afecta positivamente la 
demanda de las habitaciones de hotel en la Riviera maya.

Preferencias. Un cambio en las preferencias puede ser influido por modas provoca-
das por trabajo de mercadotecnia turística, o bien por la difusión de noticias que 
afectan las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, la difusión de la no-
ticia entre los consumidores, que afecta negativamente la percepción de seguri-
dad pública de México o de algún destino en particular como nuestro ejemplo, 
cambia las preferencias del consumidor de manera que disminuye la demanda de 
habitaciones de hotel en la Riviera maya, mientras que la difusión de una noticia 
positiva o que cambia la percepción de las personas respecto de la seguridad pú-
blica en el destino, afecta positivamente la demanda de habitaciones de hotel en 
el destino analizado.

 Un cambio en las preferencias debido a la contingencia sanitaria debido a la co-
vid-19, y años atrás, debido a la influenza H1N1, afectó negativamente la deman-
da de habitaciones de hotel, con gravedad para los destinos turísticos; este cambio 
en las preferencias fue en parte por voluntad propia ante el riesgo de contagio 
y otras tantas de manera obligatoria por determinación legal. Pues bien, estos 
acontecimientos extraordinarios los reflejamos en el modelo de oferta y demanda 
como una contracción de la demanda de habitaciones de hotel, en la contracción 
de la demanda de platillos en restaurantes, contracción de demanda de atractivos 
y actividades culturales, deportivas, etcétera.

Expectativas. El cambio en las expectativas sobre el futuro afecta la conducta de las 
personas; por ejemplo, si los consumidores tienen la expectativa de que para el 
siguiente periodo recibirán mayor ingreso, entonces esta expectativa puede con-
ducirlos a aumentar la demanda de habitaciones de hotel hoy. Por el contrario, si 
se tiene la expectativa de que para el siguiente mes bajarán los precios, entonces 
puede conducir a esperar (si tiene la disponibilidad de tiempo) hasta el siguiente 
mes para demandar las habitaciones de hotel.

Número de consumidores. La demanda de hotel en la Riviera maya se ve afectada por 
el número de consumidores, por lo que cada año, por ejemplo, la incorporación 
de los jóvenes al mercado laboral aumenta la demanda de habitaciones de hotel, 
ya que hay más personas con poder adquisitivo demandando el servicio. Asimis-
mo las personas que logran una jubilación-pensión, representan un aumento en la 
demanda del bien analizado (personas con recursos económicos y tiempo para el 
ocio). Por el contrario, si los acontecimientos macroeconómicos (vemos aquí un 
ejemplo de cómo el análisis microeconómico y macroeconómico se interrelacio-
nan y complementan) afectan a la economía negativamente de manera que más 
personas se incorporan a las filas de desempleo, significan menos consumidores 
potenciales, lo que se ve reflejado en una disminución de la demanda de habita-
ciones de hotel.
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Figura 2
Cambio en la demanda de habitaciones de hotel en Playa del Carmen

3.2. Oferta 

La oferta, definida por Goolsbee (2015) como la cantidad combinada de un bien que 
todos los productores en un mercado están dispuestos a vender. Múltiples factores 
afectan la oferta; principalmente el precio del bien o servicio, precios de los inputs 
(costos de producción), cambios tecnológicos, expectativas sobre el futuro, número de 
oferentes, etcétera) (Goolsbee, 2015: 15).
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Figura 3
Oferta de habitaciones en Riu Tequila

Siendo realistas, en el corto plazo la oferta de alojamientos en hotel todo incluido en 
la Riviera maya es casi inelástica, ya que no tan fácilmente se construyen y destruyen 
habitaciones, por lo que el precio de las habitaciones se ve afectado más por cambios 
en la demanda que de la oferta. Nuestra oferta inelástica podría verse como sigue: 
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Figura 4
Oferta de corto plazo

La oferta de mercado es la suma horizontal de las ofertas individuales, es decir 
que si en Playa del Carmen existen 300 hoteles todo incluido, se debe sumar el total 
de las habitaciones para obtener la oferta total del mercado de las habitaciones todo 
incluido de Playa del Carmen en un momento determinado. Se ilustra la oferta total 
de mercado como sigue: 
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Figura 5
Oferta de mercado de habitaciones de hotel en Playa del Carmen

Como antes se mencionó, la oferta es afectada por múltiples factores, principalmente 
por el precio del bien o servicio; un aumento en el precio del bien (servicio), permite 
al oferente incurrir en mayores costos y ofrecer más habitaciones de hotel (a mediano 
o largo plazo se pueden construir nuevas habitaciones, o incluso, el precio mayor atrae 
inversión y, por ende, la construcción de nuevos hoteles). Por el contrario, si el precio 
de la habitación baja, a mediano y largo plazo desincentiva la inversión en el mercado 
y genera la no entrada de nuevos hoteles e incluso puede provocar la salida de hoteles 
existentes.

3.2.1. Desplazamientos de la oferta

Precios de los inputs (costos de producción). Los costos de producción cambian cuando 
cambia el precio de los insumos (precios de los factores de la producción). Para llevar 
al mercado alojamiento y servicios de alimentos y bebidas se requiere de capital (edifi-
cios, maquinaria, infraestructura), trabajo (mano de obra, servicios), etc. Por lo que si 
aumenta, por ejemplo, el salario de los empleados de alojamiento y de establecimien-
tos de alimentos y bebidas, encarece la producción y contraería la oferta; si bajan los 
sueldos, expande la oferta. Igualmente, si aumenta por ejemplo el precio de las cons-
trucciones (hoteles y restaurantes), contrae la oferta; si baja el precio de construir (al 
menos de manera relativa), expande la oferta. Asimismo, los cambios en la tecnología 
de producción, que según Goolsbee (2015: 22) es entendida como los procesos para 
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fabricar, distribuir y poner a la venta bienes, lo que cambia los costos de producción. 
Si bajan los costos de producción, en el modelo de oferta y demanda se ve reflejado 
como una expansión de la oferta; si los costos de producción aumentan, este hecho se 
ve representado por una contracción de la oferta.

Número de oferentes. Si más hoteles son construidos en Playa del Carmen, aumen-
ta la oferta de alojamiento, si llegan al mercado mayor número de establecimientos 
de alimentos y bebidas en un lugar determinado, aumenta la oferta del mercado de 
alimentos y bebidas.

Desastres naturales. Huracanes, maremotos, terremotos causan la destrucción de 
capacidad instalada del mercado en análisis, lo que se ve reflejado en una contracción 
de la oferta.

Figura 6
Oferta total de alojamiento en Playa del Carmen

Goolsbee señala que el precio es el elemento crítico que une los dos lados del merca-
do. El papel del precio en los lados de la oferta y la demanda implica que los precios 
se pueden ajustar libremente para que la cantidad demandada por los consumidores 
se iguale con la cantidad ofertada por los productores (Goolsbee, 2015: 25).
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3.3. Equilibrio de mercado

El modelo de oferta y demanda es una herramienta analítica poderosa que une dos 
teorías: la teoría del comportamiento del consumidor y la teoría del comportamiento 
del productor.
(1)  Qd = Qo
(2)  Qd = f(p, p’, ingresos, expectativas del futuro, número de consumidores, etc.)
(3)  Qd = f(p, precio de los inputs, núm. de oferentes, expectativas del futuro, desas-

tres naturales, etcétera).

De acuerdo con Varian (2010), la economía se basa en la construcción de modelos de 
los fenómenos sociales, entendiendo por modelo una representación simplificada de 
la realidad. El mismo autor argumenta que el término importante de esta definición 
es la palabra “simplificada”, invitándonos a pensar en lo inútil que sería un mapa he-
cho a escala 1:1. Arguye que lo mismo sucede con un modelo económico que intente 
describir todos los aspectos de la realidad, ya que el poder de un modelo se deriva 
de la supresión de los detalles irrelevantes, que permite al economista fijarse en los 
rasgos esenciales de la realidad económica que intenta comprender (Varian, 2010: 1).

En el ejemplo que seguimos se desea determinar el precio del alojamiento en ho-
tel todo incluido en Playa del Carmen de la Riviera maya, para lo cual nos apoyamos 
en el modelo de oferta y demanda marshalliana como sigue:

Figura 7
Equilibrio de mercado de alojamiento en Playa del Carmen
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Observando, como antes, la oferta de los alojamientos de hotel todo incluido en 
el lugar mencionado, tiende a ser inelástica, por lo que nuestro modelo se vería de la 
siguiente manera: 

Figura 8
Equilibrio de mercado de alojamiento en Playa 

del Carmen con oferta de corto plazo (inelástica)

En palabras de Marshall (1920), cuando la oferta y la demanda están en equilibrio 
estable, si algún accidente desplaza la escala de producción de su posición de equili-
brio se pondrán instantáneamente en juego fuerzas que tenderán a empujarla hacia 
esa posición; al igual que, si una piedra que cuelga de una cuerda se desplaza de su 
posición de equilibrio, la fuerza de la gravedad tenderá de inmediato a devolverla a 
su posición de equilibrio. Para probar lo anterior basta suponer situaciones en las que 
el precio está por abajo o por arriba del equilibrio; si está por arriba del equilibrio, 
la cantidad ofertada será mayor que la cantidad demandada; si está por abajo del 
equilibrio, la cantidad ofertada será menor que la demandada, por lo que en ambas 
situaciones empujan el precio hasta igualar la oferta y la demanda (Marshall, 1920).

3.3.1. Análisis del efecto de la contingencia sanitaria debida a la covid-19  
en el mercado de alojamiento todo incluido en Playa del Carmen

Para analizar el efecto de la contingencia sanitaria debida a la contingencia por co-
vid-19 en el mercado de alojamiento en hoteles todo incluido en Playa del Carmen, 
primeramente debemos identificar si este acontecimiento afectó a la oferta o a la 
demanda de nuestro mercado; además de ello, identificar si el efecto fue negativo 
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(contracción) o positivo (expansión). Por una parte afectó las preferencias de los in-
dividuos (contracción de la demanda), y por otra afectó la oferta, ya que los hoteles, 
durante la contingencia y cuando se les permitió normativamente operar, fue con la 
condición de no recabar 30% de la capacidad instalada, siempre y cuando el semáforo 
no estuviera en rojo. Por lo que con nuestro modelo básico de oferta y demanda po-
demos analizar la situación planteada: 

Figura 9
Aumento en el precio de las habitaciones de hotel debido

a la contracción de la demanda y la oferta

El efecto definitivamente latente es que la cantidad de equilibrio de habitaciones de 
hotel todo incluido es menor debido tanto a la contracción de la demanda (cambio en 
preferencias debido a riesgo de contagio), como por la contracción de la oferta (en 
cierto periodo se marcó como ocupación máxima 30% por medidas precautorias y 
obligatorias impuestas por la autoridad). El 02 de abril de 2020, en el punto más críti-
co, la Secretaría de Turismo emitió un comunicado en el que indicaba que la industria 
de hospedaje dejaría de recibir reservaciones y reprogramarían todas las que ya tenían 
durante el periodo de la política de “sana distancia”. Para el caso de huéspedes por 
actividades económicas esenciales, como los viajes de negocios, podrían recibirlos con 
un máximo de ocupación del 15% de su capacidad (Sectur, 2020).

Lo que no es tan claro a simple vista con el análisis teórico es el efecto sobre el 
precio de mercado, ya que depende de qué efecto sea mayor; si el efecto en la contrac-
ción de la demanda es mayor que la contracción de la oferta, el efecto final será una 
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disminución el precio de las habitaciones. Por el contrario, si el efecto en la contrac-
ción de la oferta es mayor que la contracción en la demanda, el efecto final sobre el 
precio será una disminución del mismo. Hay una tercera opción: si las contracciones 
en ambas curvas son equivalentes, no habrá cambio significativo en el precio de las 
habitaciones de hotel todo incluido en Playa del Carmen en la Riviera maya.

Figura 10
Disminución en el precio de las habitaciones de hotel debido

a la contracción de la demanda y la oferta

Goolsbee (2015) puntualiza que en el mundo real un equilibrio puede ser misterioso. 
Los mercados reales deben apoyarse en lo que el economista escocés Adam Smith 
llamó la “mano invisible”. Los oferentes toman decisiones independientemente con 
base en el precio que esperan recibir y los consumidores acuden a los establecimientos 
(en nuestro caso, hoteles todo incluido) para adquirir el bien y/o servicio. En el corto 
plazo pueden, tanto consumidores como productores, no tomar las mejores decisio-
nes, mas esos errores tienden a corregirse con el tiempo.

Este mismo proceso de análisis teórico microeconómico lo podemos realizar para 
todo el mercado de alojamiento en la Riviera maya, e incluso a nivel nacional, ya que 
si bien el mercado nacional es más extenso, se trata igualmente de un mercado, por 
lo que el análisis teórico debe ser desde la microeconomía; posteriormente podemos 
corroborar los resultados analizando algunos datos sobre el mercado en cuestión.
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4. El turismo desde el enfoque macroeconómico

Para darnos una idea general del desempeño económico, generalmente lo primero es 
observar el producto interno bruto a través del tiempo, considerando el nivel de infla-
ción con el fin de aislar el impacto del nivel de precios y estudiar si, en términos reales, 
ha crecido el nivel de ingreso o gasto en una determinada economía a través del tiem-
po. Algunas series macroeconómicas son: pib real per cápita, desempleo, inflación, por 
lo que algunas series económicas turísticas son el pib real turístico, desempleo en el 
sector turístico, así como la inflación de bienes turísticos (aumento generalizado en el 
nivel de precios de bienes y servicios del sector turismo).

Aun cuando la economía y la actividad turística son complejas, el sencillo modelo 
de flujo circular representado en la figura 11 nos ayuda a comprender el funciona-
miento de la economía. En dicho modelo suponemos dos agentes económicos (fami-
lias y empresas) y dos mercados (mercado de bienes y servicios y mercado de factores 
de producción). Nuestro modelo también refleja dos flujos diferentes representados 
por las flechas color naranja y las flechas color verde, las naranja representan unida-
des físicas ya sea de factores de producción o bienes y servicios, mientras que la flecha 
verde representa el flujo de dinero.

En el mercado de factores de producción las familias componen la oferta, por 
ejemplo la mano de obra que se emplea en los establecimientos de alimentos y be-
bidas o en los establecimientos de hospedaje; las empresas representan la demanda, 
ya que emplean la mano de obra requerida. En el mercado de bienes y servicios las 
familias representan la demanda, quienes consumen bienes y servicios, en nuestro 
ejemplo, turísticos, mientras que las empresas representan la oferta, quienes con la 
combinación de factores de producción ofertan bienes y servicios, como alimentos, 
bebidas, hospedaje, entretenimiento, etcétera.
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Figura 11
Modelo de flujo circular

Fuente: elaboración con base en el modelo explicado en Krugman (2007: 31).

Este sencillo modelo, entre otras cosas, nos ayuda a comprender por qué el producto 
interno bruto representa el total del ingreso o el total del gasto de la economía, ya que 
una transacción para un agente representa un ingreso y para otro agente económico 
representa un gasto. Por ejemplo, una familia gasta en el mercado de bienes y servicios 
y adquiere platillos en un restaurante local, ese gasto a su vez representa el ingreso 
para el empresario dueño del restaurante. Si bien, aritméticamente podemos plantear 
la relación evidentemente positiva entre el pib real y el pibt de la siguiente manera: 

pib real = pibt + pib (del resto de los sectores económicos)

Donde contablemente es claro ver que el pibt es un componente aritmético del pib 
real, y que claro que para un periodo en el que el pibt sea mayor, empujará a que el 
valor para el pib real de ese específico año sea mayor. Sin embargo, el modelo de flujo 
circular, aun con su sencillez y abstracción (por ejemplo no vemos la incidencia fiscal 
por parte del Estado, quien extrae flujo de dinero a través de los impuestos e inyecta 
flujo de dinero a través del gasto de gobierno), nos indica que la relación entre el pib 
real y el pibt va más allá, ya que como el mismo nombre del modelo lo indica, existen 
componentes y agentes que interactúan y afectan la economía en ambos sentidos; una 
mayor actividad económica general en la que existe menos desempleo, más produc-
ción, más ingreso para las familias (a través de sueldos y salarios) conduce a un mayor 
consumo (gasto) en, por ejemplo, comidas en restaurantes, noches de hotel, consu-
mo de servicios culturales y de entretenimiento, lo que a la vez representa mayores 
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ingresos para restaurantes, hoteles y demás, que conduce a contratar más factores de 
producción, etc. Es decir, el modelo de flujo circular no sólo indica que a mayor pibt, 
mayor pib real, sino que también a mayor pib real, mayor pibt. Igual en sentido contra-
rio: a menor pibt, menor pib real y a menor pib real, menor pibt.

Con el fin de analizar el desempeño de ambas variables: pib real, pibt, se procede 
en la sección 4 a analizar las llegadas internacionales de turistas a nivel mundial y su 
tasa de crecimiento anual, ambas como indicador de la actividad turística mundial. 
Luego, en la sección 5 vemos la evolución del pib real de México, la evolución del pibt 
y finalmente se analiza la relación de las variables.

5. Evolución del turismo en el mundo

Antes de analizar la evolución económica del turismo en México, observaremos la 
evolución de las llegadas internacionales de turistas en el tiempo, lo anterior como 
indicador de la evolución del turismo en el mundo, con el objetivo de tener un pano-
rama general. Se analizan las llegadas de turistas internacionales en el mundo, medi-
das en millones durante el periodo 2000-2020 con datos encontrados en la página de 
Internet de la Organización Mundial del Turismo. En dicho análisis gráfico es posible 
ver el efecto de la crisis financiera de 2008-2010, y con mucha más claridad y profun-
didad se visualiza el impacto de la pandemia por covid-19 sobre las llegadas interna-
cionales de turistas a nivel mundial.

Gráfica 1
Llegadas internacionales de turistas a nivel mundial

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Turismo, consultados el 
17 de julio del 2022 en https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-
performance

https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance
https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance
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Gráfica 2
Cambio porcentual de las llegadas internacionales de turistas a nivel mundial

Fuente: elaboración propia y cálculo de los cambios en las llegadas internacionales de turistas a 
nivel mundial con datos de la Organización Mundial del Turismo, consultados el 17 de julio 
del 2022 en https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance

La crisis financiera global y posteriormente económica que nació en Estados Unidos 
en 2008 se ve reflejada con una caída en las llegadas internacionales de turistas a nivel 
global de 3.86% en 2009 (gráficas 1 y 2); sin embargo, el impacto es mucho más pro-
fundo para los años 2019 a 2020 puesto que la caída a nivel mundial de las llegadas 
internacionales es de 72.37% en 2020. La gráfica 2 nos permite apreciar para el año 
2021 una ligera recuperación de 5.43%.

6. Evolución económica del turismo, México 1993-2020

Una vez que se ha revisado y contextualizado el modelo de flujo circular de la renta 
para entender de manera básica el funcionamiento de la economía en su conjunto y 
al turismo como parte de la misma, y luego de tener un panorama general de la ac-
tividad turística en el mundo, procedemos en esta sección a analizar la evolución del 
turismo y la economía a través del tiempo. Para ello, con datos extraídos de la cstm, 
consultable en la página web del inegi, se presenta el pib real nacional y el pibt en las 
gráficas 3 y 4, observamos el comportamiento general de la economía mexicana y el 
comportamiento del sector turístico en una muy cercana relación; por ejemplo, en 
ambas gráficas vemos que las variables observadas caen en 1994 (crisis económica de 
1994, levantamiento zapatista contra el Gobierno de México el 01 de enero de 1994 y 

https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance
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asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo del mismo año) y la segunda caída 
se observa en 2009, luego de la crisis financiera nacida en Estados Unidos; asimismo, 
en ambas variables vemos una caída por la contingencia sanitaria por covid-19 en 2019 
y 2020; sin embargo, la caída en el sector turístico es mucho más pronunciada que en 
el del resto de la economía en promedio.

Gráfica 3
Pib de México a precios constantes, año base 2013

Millones de pesos a precios de 2013. Los datos de 2019 y 2020 son preliminares.
Fuente: elaboración con datos extraídos de la Cuenta Satélite de Turismo, consultable en 

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
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Gráfica 4
Pib turístico nacional a precios constantes, año base 2013

Millones de pesos a precios de 2013. Los datos de 2019 y 2020 son preliminares.
Fuente: elaboración con datos extraídos de la Cuenta Satélite de Turismo, consultable en 

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
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Gráfica 5
Participación porcentual del pib turístico real en el

pib real nacional 1993-2020, año base 2013

Fuente: elaboración con datos extraídos de la Cuenta Satélite de Turismo, consultado el 23 de 
junio de 2022 en https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados

La gráfica 6 nos permite observar el comportamiento del ciclo económico de la econo-
mía mexicana y del sector económico turístico, lo que nos proporciona un panorama 
general de las expansiones, recesiones y desaceleraciones del sector económico turís-
tico. Observábamos ya en las gráficas 4 y 5 una caída en las variables respectivas, mas 
en la gráfica 5 es interesante observar que hay tres momentos en el tiempo dentro del 
periodo 1993-2020 cuando tanto la economía nacional como el sector turístico presen-
tan crecimiento negativo: 1994-1995, 2008-2009 y claro 2019-2020.

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados


 73 

 
Análisis Económico del Turismo en México 1993-2020. Huentli Yolotli Suárez Espinosa

Gráfica 6
Crecimiento del pib turístico real 1993-2020

Fuente: elaboración con cifras calculadas a partir de datos extraídos de la Cuenta Satélite 
de Turismo, consultada el 23 de junio de 2022 en https://www.inegi.org.mx/temas/
turismosat/#Tabulados Tabulado cstm_9.

Gráfica 7
Crecimiento del pib nacional real vs.

crecimiento del pib turístico real de México, 1993-2020

Fuente: elaboración con cifras calculadas a partir de datos extraídos de la Cuenta Satélite 
de Turismo, consultada el 23 de junio de 2022 en https://www.inegi.org.mx/temas/
turismosat/#Tabulados Tabulado cstm_9.

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#Tabulados
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En la gráfica 6 observamos el crecimiento del pib nacional y del pibt a precios cons-
tantes de 2013. Respecto a los tres casos en los que ambas variables presentan creci-
miento negativo, podemos señalar que en 2008-2009 se vieron afectadas de manera 
similar; para el caso de 1994-1995 el sector turístico se afectó en menor medida que 
la economía en su conjunto; caso contrario sucede en el caso de la contingencia sani-
taria por covid-19, cuando el sector turístico fue golpeado más profundamente que la 
economía en su conjunto, presentando un crecimiento negativo para 2020 de 25.44%, 
mientras que el crecimiento negativo para la economía en su conjunto para el mismo 
año 2020 fue de 7.93%.

6.1. Relación entre el pib real nacional y el pibt, ambos  
a precios constantes de 2013, periodo 1993-2020

Se toman las tasas de crecimiento del pib real mexicano y del pibt a precios de 2013 
(1993-2020) y las relacionamos en un diagrama de dispersión representado en la grá-
fica 8, donde se aprecia gráficamente una relación positiva entre ambas variables. La 
“y” representa la tasa de crecimiento del pib turístico real de 1993 al año 2019 y la “x” 
representa la tasa de crecimiento del pib real nacional de 1993 a 2019.

Gráfica 8
Diagrama de dispersión de las variables pibt real vs. pib real nacional 1993-2019

Fuente: tasas calculadas con datos extraídos de la cstm.



 75 

 
Análisis Económico del Turismo en México 1993-2020. Huentli Yolotli Suárez Espinosa

Gráfica 9
Diagrama de dispersión de las variables pibt real vs. pib real nacional 1993-2020

Fuente: tasas calculadas con datos extraídos de la cstm.

En la gráfica 9 vemos, al igual que en la gráfica 8, la relación entre el pib real nacional 
y el pibt, salvo que ahora agregamos el dato de 2020, que es el último disponible en 
inegi para julio de 2022, dato que aparentemente es atípico. Con el objetivo de cal-
cular la relación entre las tasas de crecimiento del pib real nacional y el pibt que se 
muestran en los diagramas de dispersión tanto en la gráfica 8 como en la 9, se emplea 
el procedimiento estadístico llamado análisis de regresión para obtener una ecuación 
que indique cuál es la relación entre las variables. Tanto el análisis de regresión lineal 
como el cálculo del coeficiente de correlación y estadísticas descriptivas se calculan 
utilizando el software stata.

El coeficiente de correlación entre las variables “y” y “x”, excluyendo el dato de 
2020, es “0.7045”. Mientras que la ecuación de regresión estimada es y = 1.127028 + 
0.5955674x, véase el anexo. Para este caso las estadísticas descriptivas (calculadas en 
stata) de las variables son las siguientes:
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Variable Obs Mean Desviación estándar Mínimo Máximo

Y 26 2.526154 2.588799 -5.44 7.59
X 26 2.349231 3.062225 -6.17 6.83

El coeficiente de correlación entre las variables “y” y “x” incluyendo el dato de 2020 
es “0.7485”. Mientras que la ecuación de regresión estimada es y = -0.9481324 + 
1.23875x, véase el anexo. Para este caso, las estadísticas descriptivas son las siguientes:

Variable Obs Mean Desviación estándar Mínimo Máximo

y 27 1.49037 5.950714 -25.44 7.59
x 27 1.968519 3.595829 -7.93 6.83

El coeficiente de correlación corrobora la fuerte relación positiva entre las variables 
de interés, aunado a que al agregar el dato de 2020 se obtiene un coeficiente de co-
rrelación más alto, pasando de “0.7045” a “0.7485”. El valor de la media en ambas 
variables también se ve modificada: para la variable “y (pibt)” pasa de “2.526154” a 
“1.49037” y para la variable “x (pib real nacional)” pasa de “2.349231” a “1.968519”.

7. Conclusiones

Desde el enfoque microeconómico podemos analizar los mercados turísticos, cómo in-
teractúan los agentes económicos dentro de estos mercados; asimismo, enfatizamos que 
desde la macroeconomía se puede estudiar al turismo como un sector de la economía 
y analizar su desempeño a través del tiempo como parte del ciclo económico. Ambos 
enfoques explican de manera complementaria, desde la ciencia económica, al turismo. 
Apoyándonos en el modelo de oferta y demanda estudiamos el impacto de la contrac-
ción del mercado de alojamiento debida a la contingencia sanitaria por covid-19.

Se abordó el comportamiento general de la economía mexicana y el comporta-
miento del sector turístico, comportamiento medido por el pib real de México y el pib 
turístico real de México, ambos en una muy cercana relación; por ejemplo, vimos que 
las variables observadas caen en 1994 (crisis económica de 1994, levantamiento zapa-
tista contra el Gobierno de México el 01 de enero de 1994 y asesinato de Luis Donaldo 
Colosio el 23 de marzo del mismo año), y la segunda caída se observa en 2009, luego 
de la crisis financiera nacida en Estados Unidos; asimismo, en ambas variables vemos 
una caída por la contingencia sanitaria por covid-19 en 2019 y 2020.

Respecto a los tres casos en los que ambas variables presentan crecimiento nega-
tivo, podemos señalar que en 2008-2009 se vieron afectadas de manera similar; para el 
caso de 1994-1995 el sector turístico se afectó en menor medida que la economía en 
su conjunto; caso contrario sucede en el caso de la contingencia sanitaria por covid-19 
cuando el sector turístico fue golpeado más profundamente que la economía en su con-
junto, presentando un crecimiento negativo para 2020 de -25.44%, mientras que el cre-
cimiento negativo para economía en su conjunto fue -7.93% para el mismo año 2020.
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Finalmente, se analizó la relación entre las variables pib real nacional y pibt con 
apoyo del software stata, corroborando la relación positiva entre las variables y se evi-
dencia que al agregar el dato de 2020 el coeficiente de correlación es positivamente 
más elevado, modificando las medias de las variables señaladas.
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Resumen

En este trabajo se presentan estimaciones sobre los efectos que tuvo la crisis finan-
ciera de 2008 en las economías de Alemania y de la República Popular China en la 
estructura de sus redes de suministro internas. Suponemos que los cambios provoca-
dos por la crisis fueron distintos para estas dos economías como consecuencia de la 
diferencia en la forma en que estaban integrados sus sectores industriales interna y 
externamente. Los resultados muestran pequeños cambios estructurales en los siste-
mas productivos de ambas economías, pero diferencias importantes sobre la forma en 
que la crisis se esparció en cada país. En Alemania, la crisis tuvo su mayor impacto 
a través de los sectores de servicios financieros, mientras que en el caso de China la 
crisis se distribuyó a través del sistema por el efecto que la reducción de la demanda 
agregada global tuvo en los servicios no financieros. Ambas economías experimenta-
ron un ligero incremento en la desigualdad en la distribución del ingreso, explicada 
como consecuencia de los cambios en sus redes de suministro internas.
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domEstic supply nEtworks oF gErmany and china and thEir 
inFluEncE on thE incomE distribution pattErns in thE contExt  

oF thE 2008 Financial crisis

Abstract

In this paper, we present a study of the effects of the 2008 financial crisis on Germany 
and China’s domestic supply networks. We assume that the differences between the 
domestic structures of each economy can explain the difference in the way each eco-
nomy experienced the consequences of the financial crisis. Our results show that in 
Germany the major effects were spread through the financial services sectors, while 
in China the crisis was spread mostly by the non-financial services sectors. In addition, 
both economies experienced a slight increase in income inequality due to the changes 
in their domestic supply networks.

Keywords: input-output models, income distribution, economic complexity, finan-
cial crisis.

1. Introducción

En los sectores de cada economía existen múltiples relaciones de compra y venta de 
insumos intermedios, ya que para producir sus bienes los agentes necesitan de los in-
sumos o materias primas que otros producen, generando así una demanda intermedia. 
De tal forma que, a nivel agregado, la suma de la demanda intermedia más la deman-
da final nos da el valor bruto de la producción. De este modo, entre más venda un 
sector más valor agregado genera, pero la magnitud del valor agregado que genera en 
toda la economía también depende de qué proporción de insumos demanda de otros 
sectores y, particularmente, de cuántas relaciones tenga este sector como proveedor 
de insumos del resto de sectores. De lo contrario, como se verá en este trabajo, un 
sector marginado del resto tenderá a concentrar menos ingreso en comparación con 
los demás, pues no se beneficia de manera indirecta del total de la demanda final.

Esto quiere decir que cada empresa en cada sector industrial participa en una red 
compleja de intercambios entre agentes económicos. Por un lado, la demanda final, 
que se compone por el consumo de los hogares, la demanda de bienes de capital de 
las empresas, el gasto de gobierno y las exportaciones netas, implica que cada empre-
sa genera valor agregado directo por la venta de productos terminados al combinar 
mano de obra con capital e insumos intermedios, beneficiando así a otras empresas 
que le proveen esos insumos. Por otro, la misma empresa se puede beneficiar de ma-
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nera indirecta con el crecimiento de la demanda de otras empresas suministrando 
bienes o servicios intermedios. Por lo que entre más diversificada sea la red interna 
de suministro, más oportunidades tendrán las empresas de generar mayores ingresos.

Dragulescu y Yakovenko (2000), Sanabria et al. (2009) y Robson et al. (2021), 
entre otros, con base en modelos computacionales y la teoría de redes muestran cómo 
la distribución de la riqueza o el dinero es resultado de una red compleja de intercam-
bios. Particularmente, Sanabria et al. (2009) encuentran que la formación de clases 
sociales estaría directamente asociada con el número de agentes con los que cada 
individuo puede comerciar. Aún más, Robson et al. (2021) sugieren que el merca-
do formado como una red de intercambios puede experimentar cambios, como la 
fragmentación o integración de agentes económicos. Esto es, como redes complejas, 
los mercados pueden evolucionar como consecuencia de colisiones o perturbaciones 
(shocks) que modifican el número de agentes y sus relaciones. Entre las fuentes para 
tales colisiones o shocks se encuentran las crisis financieras, el cambio tecnológico, las 
decisiones de política, entre otras. Por lo tanto, la forma en que se distribuye el ingreso 
cambia con los cambios en la red que se forma en los mercados.

Así, el objetivo de este trabajo es observar si en el contexto de la crisis financiera 
de 2008 existieron cambios significativos en la estructura productiva interna y la forma 
en que se distribuye el ingreso, entre sectores industriales y entre los trabajadores de 
las economías de China y Alemania. Particularmente, se busca determinar si dicha 
crisis modificó las relaciones de intercambio entre sectores de cada economía. Par-
timos de la idea de que cuando los sectores industriales están relacionados entre sí, 
existe cierto nivel de interdependencia, por lo que cuando un sector empieza a tener 
problemas financieros, estos problemas se podrán transmitir a muchos otros sectores 
que están relacionados con él, de manera directa o indirecta. Así, usamos el modelo 
insumo-producto estándar para analizar las estructuras de las redes que ponderan 
la distribución de pagos entre sectores industriales y las redes de concentración del 
ingreso también a nivel de sectores industriales. Finalmente, también estudiamos los 
cambios que se presentaron en la distribución de compensaciones al trabajo4 después 
de la crisis financiera de 2008.

Después de esta breve introducción, el resto del documento se organiza de la 
siguiente manera: en la segunda sección presentamos un panorama general sobre la 
forma en que la crisis financiera de 2008 afectó a dos de las economías más grandes, 
con niveles de desarrollo muy diferentes. En la tercera sección se describe el método 
empleado para evaluar los cambios estructurales que pudo dejar esta crisis en las 
redes de suministro internas y el impacto que esto pudo tener en la forma como se 
distribuye y concentra el ingreso a nivel de sectores industriales. En la cuarta sección 
se presentan los resultados de estimación, y en la quinta se concluye.

4 Entendidas como la suma de todos los ingresos que reciben los trabajadores en cada sector industrial, 
incluyendo sueldos y salarios pagados por los empleadores, así como complementos y pagos a la 
seguridad social. Véase ocde, 2021.
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1. Alemania y China ante la crisis financiera

La crisis financiera del año 2008 afectó a casi todo el mundo y principalmente tuvo 
como origen el problema de las hipotecas subprime (créditos orientados principal-
mente a personas con poca solvencia económica y en los que, por lo tanto, hay un ma-
yor riesgo de impago). Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en 
Estados Unidos se generó un ambiente de pesimismo e inestabilidad. Para reactivar la 
economía la Reserva Federal bajó la tasa de interés de referencia, buscando incenti-
var a las familias y empresas a consumir e invertir más, acción que trajo un exceso de 
gasto, en especial en la compra de vivienda. Los bancos otorgaron créditos a clientes 
sin el respaldo suficiente, es decir, con alto riesgo de morosidad. Después, las tasas 
de interés subieron, una gran cantidad de personas dejaron de pagar sus hipotecas y 
el sistema colapsó. Instituciones financieras, tanto de Estados Unidos como del resto 
del mundo, que tenían títulos asociados al mercado inmobiliario estadounidense, co-
menzaron a verse afectadas.

Cada nación vivió las consecuencias de la crisis de manera diferente. En el caso de 
Alemania, la crisis causó una contracción económica del 5% en 2009 que significaba 
la recesión más grande para este país desde el final de la Segunda Guerra Mundial y 
que se debió, según la Oficina de Estadística alemana, a la caída en las exportaciones 
ya que su economía dependía fuertemente de ellas y, al haber una baja en el comercio 
mundial debido a la crisis, el país se vio fuertemente afectado (El País, 2010).

En cuanto a finanzas públicas, la recesión le generó a Alemania un déficit del 
3.2% del pib (El País, 2010). En 2008 la deuda alcanzó aproximadamente el 65% del 
pib, un incremento de cerca del 1.5% que, de acuerdo con García (2019) se debió prin-
cipalmente al aumento del gasto público, la reducción de la actividad económica del 
sector privado y el consecuente aumento de la tasa de desempleo que causó una re-
ducción del ingreso impositivo. A pesar de las dimensiones de la crisis, la tasa de des-
empleo no se vio tan afectada como en muchas otras economías del mundo, situación 
que se atribuye principalmente a instrumentos como la subvención de la jornada re-
ducida, que fue aprovechada por los empresarios para evitar despidos (García, 2019). 
Además, como lo señalan Funk (2014) y Rinne y Zimmermann (2012), el excepcional 
desempeño de Alemania frente a la severidad de la Gran Recesión también fue una 
consecuencia de las reformas previamente impulsadas en el mercado laboral y de que 
la crisis afectó principalmente a los sectores exportadores.

Por otro lado, China tuvo un sobresaliente desempeño económico durante los 
años cuando la crisis golpeó a las economías de todo el mundo, aunque no significa 
que no se haya visto afectada. Según Yu Yongding, ex miembro del Comité de Po-
lítica Monetaria del Banco Popular de China, el punto de inflexión del crecimiento 
de China ocurrió en septiembre de 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers 
(Vaswani, 2018). En 2007 la tasa de crecimiento del pib de China fue de 10.4%, mien-
tras que durante el tercer trimestre de 2008 se redujo al 9% y pasó al 6.8% para el 
cuarto trimestre, pero llegaría incluso al 6.1% en el primer trimestre de 2009 (imF, 
2009, citado en Villezca, 2015). China se recuperó relativamente rápido gracias a la 
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rápida actuación de su gobierno, que anunció un enorme paquete de incentivos fisca-
les para aplicarse en los dos años siguientes con el propósito de reactivar la economía, 
partiendo de estímulos a la demanda interna, tanto privada como estatal (Yue, 2009, 
citado en Villezca, 2015), pero, sobre todo, se debió a que China ya había venido 
implementando otras medidas para fortalecer su economía antes de la crisis, con las 
cuales pudo enfrentarla de mejor manera respecto a otros países (Dussel, 2013).

2. Metodología

La metodología principal usada para el trabajo se basa en el análisis insumo-producto. 
Como un modelo de demanda, el método empleado nos permite estimar los patrones 
de distribución del ingreso entre sectores productivos, dentro de un sistema complejo 
de relaciones intersectoriales. Dichas relaciones pueden ser visualizadas como una 
red compuesta por nodos y aristas, en la que cada nodo representa un sector indus-
trial y cada arista indica si hay relación directa entre dos nodos, al mismo tiempo que 
pondera la importancia de esta relación en el sistema económico. Con el uso de las 
matrices insumo-producto, la principal diferencia con los modelos computacionales 
empleados por Dragulescu y Yakovenko (2000), Sanabria et al. (2009) y Robson et 
al. (2021) es que con el modelo insumo-producto podemos definir a las redes de in-
tercambio como el conjunto de relaciones de mercado a través de las cuales se crea 
valor económico (productos e ingresos) que serán distribuidos entre cada uno de los 
agentes (hogares, empresas, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etcétera). Esto 
es, a diferencia de otros modelos que utilizan la teoría de redes para describir cómo 
se distribuye un nivel de riqueza dado o cómo se presentan los flujos de dinero en un 
sistema, el modelo insumo-producto nos permite entender cómo se generan el ingreso 
y la producción, dados los recursos productivos (trabajo y capital).

Utilizamos las matrices de transacciones internas que se obtuvieron de la base 
de datos de la ocde (2021), sin incluir los insumos importados (compras al exterior), 
ya que sólo nos interesa analizar la red doméstica de distribución y concentración del 
ingreso. Se hacen estimaciones para los años 2007, 2008 y 2009, tanto de China como 
de Alemania, para 36 diferentes sectores económicos (véase cuadro 1). Se han selec-
cionado los años más cercanos a la crisis financiera tratando de evaluar el impacto que 
pudo tener la Gran Recesión en el muy corto plazo.
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Cuadro 1
Sectores industriales incluidos en las matrices insumo-producto de la ocde

Núm. sector Nombre del sector

1 Agricultura, silvicultura y pesca
2 Minería y extracción de productos energéticos
3 Minería y explotación de canteras de productos no energéticos
4 Actividades de servicios de apoyo a la minería
5 Productos alimenticios, bebidas y tabaco
6 Textiles, vestuario, cuero y productos relacionados
7 Madera y productos de madera y corcho (excepto muebles)
8 Productos de papel e impresión
9 Coque y productos refinados del petróleo
10 Productos químicos y farmacéuticos
11 Productos de caucho y plásticos
12 Otros productos minerales no metálicos
13 Fabricación de metales básicos
14 Productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y equipo
15 Productos informáticos, electrónicos y ópticos
16 Equipo eléctrico
17 Maquinaria y equipo n. c. o. p.
18 Vehículos de motor, remolques y semirremolques
19 Otro material de transporte
20 Otras manufacturas; reparación e instalación de maquinaria y equipo
21 Servicios de electricidad, gas, suministro de agua, alcantarillado, residuos y saneamiento
22 Construcción
23 Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de motor
24 Transporte y almacenamiento
25 Servicios de alojamiento y alimentación
26 Actividades editoriales, audiovisuales y de difusión
27 Telecomunicaciones
28 TI y otros servicios de información
29 Actividades financieras y de seguros
30 Actividades inmobiliarias
31 Otros servicios del sector empresarial
32 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
33 Educación
34 Salud humana y trabajo social
35 Artes, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios
36 Hogares privados con personas ocupadas

Fuente: ocde (2021).
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A partir de la matriz de transacciones (en dólares corrientes) se calcula la matriz de 
coeficientes técnicos, A, para los 36 sectores industriales. Esta matriz A nos dice la 
cantidad de insumos que demanda un sector de otro sector por unidad de producción 
(a precios de mercado o en valor bruto), es decir, al sumar los insumos demandados 
por el sector con el valor agregado alcanzamos una unidad de producción.

En la matriz, cada elemento ai,j representa los insumos intermedios que el sector j 
le compra al sector i, o, visto de otra manera, la venta de insumos que el sector i hace 
al sector j, por lo que podemos decir que es el ingreso que el sector i recibe por ven-
derle insumos al sector j y que en forma matricial podemos representar como: 

 (1)

Siendo n el número de sectores industriales en la economía, por lo que A será una 
matriz cuadrada de dimensiones nxn. Para cada ai,j = 0 y aj,i = 0 se da el caso en que 
no hay transacción alguna entre los sectores i y j, o bien, cuando estos valores tienden 
a cero, observamos relaciones de compra o venta débiles entre estos mismos sectores. 
También generamos el vector de coeficientes de valor agregado que definimos como 
VA, con elementos que representan la proporción de valor agregado sobre el valor 
bruto de la producción de cada sector de la economía: 

 (2)

Entonces el modelo con el que vamos a trabajar y que representa la dinámica del 
sistema económico es: 

 (3)

Donde X es el vector del volumen bruto de la producción, I es una matriz identidad, 
A es la matriz de coeficientes técnicos ya mencionada y F es el vector de demanda 
final. La demanda final algebraicamente se define como la diferencia entre el total 
de producción menos la demanda intermedia representada por el total de insumos in-
termedios que requiere el conjunto de sectores industriales para producir. El término 
(1 – A)-1 es la matriz de requerimientos totales, conocida como la inversa de Leontief, 
e indica el ingreso que recibe cada sector por la venta de insumos intermedios, de 
manera directa o indirecta.

Con el vector de coeficientes de valor agregado VA generamos una matriz dia-
gonal de coeficientes de valor agregado, que usamos para calcular la matriz de multi-
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plicadores de valor agregado (MVA) mediante una multiplicación de matrices entre 
VA y la matriz de requerimientos totales (1 – A)-1. Esta matriz de multiplicadores de 
valor agregado es muy importante porque nos dice, por renglones, la importancia de 
un sector como proveedor de insumos. Si suponemos que toda la demanda de todos 
los productos aumenta en una unidad, la matriz MVA nos permite ver cómo se va a 
distribuir esa demanda en términos de valor agregado a nivel sectorial. Es posible que 
esa unidad adicional de demanda en cada uno de los sectores no se distribuya equi-
tativamente, es decir, que algunos sectores se vean más beneficiados en términos de 
ingreso con ese aumento de la demanda de todos los sectores. Esto nos da un patrón 
de distribución intersectorial del ingreso medido como el total de compensaciones al 
trabajo, más el excedente bruto de operación que constituye el total de valor agregado 
a nivel sectorial.

Como ya hemos mencionado, el sistema de producción que estamos analizando 
es un sistema complejo debido a las relaciones de interdependencia entre sectores, 
porque incluso pequeños cambios en un sector se pueden esparcir en toda la red, afec-
tando a los demás sectores y, por lo tanto, a la estructura productiva y la concentración 
de ingreso en la economía.

Como siguiente paso, y a partir de las redes de intercambio, se busca analizar los 
patrones de pagos/ingresos de cada economía mediante la generación de una matriz 
de pagos ponderados, que nombramos P y otra matriz de ingresos ponderados, que 
llamamos R, y que definimos de la siguiente manera:

 (4)

 (5)

Donde MVAT es la matriz transpuesta de la matriz de multiplicadores de valor agrega-
do, MVA es la matriz de multiplicadores de valor agregado y P es la matriz de pagos 
ponderados, que es una matriz simétrica en la que cada elemento nos indica la impor-
tancia de cada par de sectores i, j sobre su capacidad de distribuir ingreso en forma 
de pagos y, entre más alto sea el valor, más importante es la relación entre estos dos 
sectores en la distribución de ingreso. Como estamos analizando un sistema complejo, 
podemos decir que si todos los valores son muy similares, significa que en la red de 
distribución de pagos, cuando un sector deja de realizar sus pagos el efecto se esparce 
por toda la red.

Por otro lado, R también es una matriz simétrica que podemos interpretar como 
una matriz en la que cada elemento pondera el volumen de ingreso que recibe un sec-
tor en función del total de ingreso que recibe otro, dado un vector de demanda final 
unitario; de tal forma que la suma por renglones de esta matriz mide la concentración 
del ingreso en cada sector al aumentar en una unidad la demanda final de todos los 
sectores.
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Una vez calculadas las matrices MVA, P y R si encontramos que dentro de las 
últimas dos hay elementos con valores muy cercanos a 0, esto indica relaciones muy 
débiles o poco importantes entre los sectores i, j con el resto del sistema.

Finalmente, para conocer los cambios en la distribución de las compensaciones de 
los trabajadores se utilizan también las estadísticas de la ocde para obtener las varia-
bles de empleo y compensaciones al trabajo de los 36 sectores económicos, para China 
y Alemania de 2007, 2008 y 2009. Con esta información, se calculan los coeficientes de 
empleo y compensaciones para obtener sus respectivas matrices de multiplicadores. 
Y, una vez que se tienen los vectores de empleo y compensaciones al trabajo asociados 
a un vector unitario de demanda final, se grafica la función acumulativa del ingreso 
de los trabajadores en una curva de Lorenz para mostrar, con datos empíricos, una 
aproximación sobre la forma en que la estructura del sistema productivo contribuye 
a explicar la desigualdad en la distribución del ingreso. Esto es porque en cualquier 
economía el ingreso que se distribuye a los hogares es consecuencia directa del proce-
so productivo que genera bienes y servicios combinando insumos intermedios, trabajo 
y capital, de tal forma que en principio existe una relación de mutua determinación 
entre la demanda final, el valor agregado y la estructura económica que asigna los 
factores de producción a nivel de sectores industriales y empresas, que a su vez remu-
neran al trabajo y cubre el costo de uso del capital. Así, las curvas de Lorenz estima-
das miden la desigualdad en las compensaciones medias por sector industrial como 
una aproximación al efecto que tiene la estructura productiva de un país en la forma 
en que se distribuye una parte importante del total de ingreso que se genera en una 
economía.

Finalmente, se estiman los coeficientes de Gini asociados (inversamente) al área 
bajo la curva de Lorenz, de forma que si el índice de Gini toma un valor cercano a 0, 
observaremos tasas de compensación al trabajo similares en todos los sectores indus-
triales; en caso contrario, cuando el coeficiente toma valores cercanos a uno obser-
varemos mayores diferencias en las compensaciones promedio por sector industrial.

3. Resultados

En la figura 1, como resultado de la estimación de las matrices R y P, descritas en la 
sección previa, en el caso de China se observa que su matriz de pagos ponderados en 
el año 2007 era más densa que su matriz de ingresos. Esto nos indica un mayor nivel 
de interdependencia dentro del sistema, puesto que el colapso financiero dentro de 
prácticamente cualquier sector de la economía tendería a esparcirse por el resto de 
los sectores con relativa facilidad. Mientras que en el caso de la matriz de ingresos 
ponderados, observamos con mayor claridad un patrón de concentración del ingreso 
con sectores centrales y sectores periféricos, siendo los primeros los que tienden a 
concentrar más ingresos como proveedores directos e indirectos de insumos interme-
dios al resto de la economía.
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Figura 1
China: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2007

a. Pagos ponderados (2007) b. Ingresos ponderados (2007)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).5

En las figuras 2 y 3 se muestran los resultados estimados para los años de 2008 y 2009. 
A partir de representaciones en forma de red, si comparamos las figuras 1, 2 y 3 es 
posible observar ciertas diferencias. Por el lado de la estructura de la distribución de 
pagos, podemos ver que a simple vista la red de 2008 se volvió menos densa de lo que 
era en 2007, pero para 2009 la red parece ser mucho más densa. Si nos enfocamos en 
la cantidad de las aristas, esto es, el número de relaciones significativas que tiene cada 
sector industrial con otros sectores, podemos hacer un recuento por renglones de los 
elementos con valores mayores a 0.01 en la matriz P y encontramos que, en 2007, los 
cinco sectores con mayor cantidad de aristas eran el Servicios de electricidad, gas, sumi-
nistro de agua, alcantarillado, residuos y saneamiento (21), Comercio mayorista y mino-
rista; reparación de vehículos de motor (23), Transporte y almacenamiento (24), Activi-
dades financieras y de seguros (29) y Otros servicios del sector empresarial (31), los cuales 
tenían una cantidad de 35 aristas cada uno. Esto quiere decir que son estos sectores 
los más dependientes del sistema en términos de que como proveedores de insumos 
intermedios su capacidad de hacer frente a sus propias obligaciones está condicionada 
por la estabilidad de pagos que reciben de todos los sectores de la economía. No obs-
tante la magnitud de la crisis de 2008, la estructura de la matriz de pagos no cambió 
de manera significativa en 2008 ni en 2009, pues sólo el sector 31 redujo el número 
de relaciones importantes, ya que su conteo pasó de 35 a 34 aristas, esto es, sólo se 
reduce en un sector la relación de interdependencia que existe para poder continuar 
demandando y pagando insumos intermedios a los demás sectores de la economía.

5 Dadas las dimensiones de las matrices, los resultados detallados de las mismas están disponibles 
previa solicitud al autor para correspondencia.
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Al sumar por renglones los valores de cada elemento de la matriz de pagos pon-
derados, encontramos que los cinco sectores con los valores más altos en 2007 son 
Agricultura, silvicultura y pesca (1), Minería y extracción de productos energéticos, (2), 
Servicios de electricidad, gas, suministro de agua, alcantarillado, residuos y saneamiento 
(21), Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de motor (23) y Activi-
dades financieras y de seguros (29). En 2008 el sector Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco (5) toma el lugar del sector (21); pero para 2009 ya no se presentan más cam-
bios. Esto nos indica que en realidad el sistema es relativamente más sensible a los 
problemas financieros de estos sectores y viceversa, que existen sectores que, a pesar 
de no tener una diversificación perfecta como proveedores de insumos intermedios al 
resto de los sectores, son financieramente más dependientes del sistema en cuanto a 
su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.

Figura 2
China: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2008

a. Pagos ponderados (2008) b. Ingresos ponderados (2008)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).
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Figura 3
China: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2009

a. Pagos ponderados (2009) b. Ingresos ponderados (2009)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).

En el caso de los grafos asociados a la matriz de ingresos ponderados, R, que nos 
muestran la estructura de concentración del ingreso, los sectores que concentran más 
ingreso son aquellos que tienen una combinación de muchas aristas y aristas largas, 
esto es, son sectores que proveen de insumos intermedios a más sectores y, dados sus 
coeficientes de valor agregado, generan más ingreso por unidad de demanda final 
del sector de destino. Son los sectores que, al tener diversificada su red de produc-
ción para proveerle insumos intermedios a varios sectores, ganarán cada vez que al 
menos uno de esos sectores venda o aumente sus ventas, de ahí la importancia de la 
cantidad de aristas que tengan. Por el lado de la red de concentración del ingreso R 
para China, observamos una red menos densa. Haciendo un recuento por renglones 
similar al realizado para la matriz P, encontramos que sí hubo más cambios: en 2007 
los cinco sectores con mayor cantidad de aristas eran: Comercio mayorista y minorista; 
reparación de vehículos de motor (23), Servicios de electricidad, gas, suministro de agua, 
alcantarillado, residuos y saneamiento (21), Transporte y almacenamiento (24), Activida-
des financieras y de seguros (29) y Agricultura, silvicultura y pesca (1) en ese orden; para 
2008 eran el 23, 2 (Minería y extracción de productos energéticos), 24, 29 y 1; mientras 
que para 2009 eran el 23, 29, 24, 2 y el quinto lugar lo ocupaban el 1 y 31 (Otros servi-
cios del sector empresarial).

Es importante señalar que el sector 36 queda aislado en todos los años tanto en 
la red de pagos como en la red de ingresos. Este sector corresponde al de los traba-
jadores del hogar, y este resultado tiene sentido ya que estos empleados no están 
interconectados con otros sectores, sino que ofrecen directamente un servicio final a 
los hogares.



 91 

Redes internas de suministro de Alemania y China y su influencia ...en el contexto de la crisis financiera de 
2008. Itzia Paulina Flores García, Ángel Montiel González y  María del Rosario Cervantes Martínez

En las figuras 4, 5 y 6 presentamos los resultados obtenidos para la estructura de 
la red interna de suministro de Alemania. Lo primero que podemos destacar son las 
visibles diferencias entre las tres figuras. En la red de distribución de pagos podemos 
ver que las redes de 2008 y 2009 se volvieron menos densas de lo que eran en 2007. En 
2007, los sectores con mayor número de aristas eran: Actividades inmobiliarias (30) y 
Otros servicios del sector empresarial (31), con 35 aristas cada uno, y Servicios de elec-
tricidad, gas, suministro de agua, alcantarillado, residuos y saneamiento (21), Comercio 
mayorista y minorista; reparación de vehículos de motor (23), Transporte y almacena-
miento (24), Telecomunicaciones (27) y Actividades financieras y de seguros (29), con 34 
aristas. Para 2008 los sectores que precisamente estaban más directamente relaciona-
dos con la crisis financiera originada a mediados de 2007 en el sector inmobiliario de 
Estados Unidos son aquellos que en Alemania tenían un peso relativo más importante 
en la red de distribución de pagos entre sectores industriales: Actividades financieras 
y de seguros (29), Actividades inmobiliarias (30) y Otros servicios del sector empresarial 
(31), pues cada uno contaba con 35 aristas, y los sectores Otros productos minerales no 
metálicos (12), Servicios de electricidad, gas, suministro de agua, alcantarillado, residuos 
y saneamiento (21), Comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos de motor 
(23) y Transporte y almacenamiento (24) con 34. Y, finalmente, en 2009 los sectores 
23, 29, 30, 31 son los mejor integrados en el sistema, visto como una red compleja de 
pagos, pues cada uno contaba con 35 aristas, mientras que los sectores 12, 21, 22 y 24 
contaban cada uno con 34 aristas. Por otro lado, al sumar por renglones los valores de 
cada elemento de la matriz, encontramos que los cinco sectores con los valores más 
altos en 2007, 2008 y 2009 son el 23, 29, 30, 31 y 34 (Salud humana y trabajo social).

Derivado de lo anterior, podemos entender por qué en Alemania fue mayor el 
impacto derivado de la crisis financiera que comienza en los sectores inmobiliario y 
financiero en Estados Unidos en comparación con el efecto observado en la econo-
mía china. Al estar mejor integrado el sistema de producción alemán, no sólo con el 
exterior sino internamente, los problemas de solvencia financiera se esparcieron más 
rápidamente dentro de su propia economía. Además, es claro que en el caso alemán 
la crisis se esparció principalmente por el grado de integración de las industrias que 
proveen servicios como insumos intermedios al resto de la economía.



92 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

Figura 4
Alemania: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2007

a. Pagos ponderados (2007) b. Ingresos ponderados (2007)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).

Figura 5
Alemania: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2008

a. Pagos ponderados (2008) b. Ingresos ponderados (2008)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).
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Figura 6
Alemania: pagos ponderados e ingresos ponderados, 2009

a. Pagos ponderados (2009) b. Ingresos ponderados (2009)

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).

Por el lado de la red de concentración del ingreso R para Alemania, también obser-
vamos redes menos densas que cuando se considera la interdependencia del sistema 
en la distribución de pagos. A simple vista y haciendo un recuento por renglones, en-
contramos que hubo pequeños cambios en la estructura que explica la concentración 
del ingreso a nivel industria: en 2007 y 2009 los cinco sectores con mayor cantidad de 
aristas eran: Otros servicios del sector empresarial (31), Comercio mayorista y minoris-
ta; reparación de vehículos de motor (23), Actividades inmobiliarias (30), Actividades 
financieras y de seguros (29) y Servicios de electricidad, gas, suministro de agua, alcan-
tarillado, residuos y saneamiento (21), en ese orden, y para 2008 el sector Transporte y 
almacenamiento (24) sustituye al sector 29. En el caso de Alemania, al igual que Chi-
na, también podemos observar que el sector 36 se encuentra aislado tanto en la red 
de pagos como en la red de ingresos, pero es importante señalar que al sector 36 se le 
une el sector Coque y productos refinados del petróleo (9) como un sector relativamente 
aislado en la red de ingresos para los tres años. Este sector (9) en 2007 dependía de 
los pagos de tan sólo 13 sectores, incluidos los más destacados que se mencionaron en 
párrafos anteriores, mientras que para 2009 dependía del pago de todos los sectores. 
Lo interesante es que, a pesar de estar conectado con otros sectores mediante la red 
de pagos, los ingresos que obtiene al aumentar en una unidad la demanda de todos 
los sectores no son suficientemente importantes según el criterio establecido en este 
trabajo, que es que los ingresos ponderados sean mayores a 0.01 dólares por vector 
unitario de demanda final.

Al comparar entre países, la diferencia más notoria radica en las redes de pagos 
ponderados, en donde las redes más densas corresponden a Alemania en los tres años, 
lo que muestra una mayor dependencia entre los pagos de los sectores en ese país. En 
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cuanto a los sectores más importantes, China y Alemania coinciden principalmente en 
los sectores 21, 23, 24 y 29.

Finalmente, una vez que hemos revisado cómo se concentra el ingreso a partir de 
la red de suministros interna de cada país, considerando una estructura de la demanda 
final perfectamente equitativa, dadas las formas de producción de cada país y la inten-
sidad con la que usan el factor trabajo, en las figuras 7 y 8 presentamos estimaciones 
de las curvas de Lorenz asociadas a las compensaciones al trabajo.

El caso de la economía china presenta un ligero incremento en la desigualdad 
en la distribución de compensaciones al trabajo de 2007 a 2009, que medida con el 
coeficiente de Gini pasa de 0.29 a 0.31 (véase cuadro 2). Esto quiere decir que, aun 
sin considerar el resto de los factores que determinan la desigualdad en la distribución 
del ingreso, las características de la estructura productiva en China sí contribuyen a 
explicar los niveles y cambios en los patrones de distribución del ingreso. Puesto que 
a nivel de industria se concentra más ingreso en la medida en que el sector industrial 
se beneficie de manera directa e indirecta de la demanda final del mismo sector y del 
resto de sectores en la economía, a nivel de empresa aquellas que tengan más parti-
cipación en el mercado tenderán también a concentrar más ingreso, para finalmente 
poder ofrecer salarios más competitivos a sus trabajadores.6 Por lo tanto, una crisis 
financiera puede tener efectos redistributivos en el sistema no sólo por el impacto de 
las variaciones de la tasa de interés y la inflación, sino por los cambios estructurales 
que puede provocar en el corto y largo plazos en el sistema de producción a través de 
alteraciones en las cadenas de suministro.

6 Aunque esto no necesariamente ocurrirá, es una condición necesaria el que las empresas generen 
suficientes ingresos por ventas para poder ofrecer mejores salarios a sus trabajadores.
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Figura 7
Curva de Lorenz para China, 2007-2009

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).

En el caso de la economía alemana los resultados son muy similares a los de la econo-
mía china. Sin embargo, como se observa en el cuadro 2, la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso asociada a la estructura productiva de Alemania es ligeramente supe-
rior a lo que observamos para el caso de China, pues el coeficiente de Gini estimado 
es de 0.31 en 2007 y alcanza el valor de 0.32 en medio de la crisis financiera de 2008 
y el año 2009. No obstante, derivado del análisis de las estimaciones de las matrices 
de pagos e ingresos ponderados, podemos concluir que la forma en que se esparce 
la crisis en cada país es distinta, pues el nivel de desarrollo de Alemania implica que 
fueron los servicios directamente relacionados con la actividad empresarial los que 
contribuyeron más a explicar la forma en que el colapso del sector financiero implicó 
la incapacidad de sostener la actividad económica más allá del efecto directo de la 
demanda agregada en el volumen de producción.
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Figura 8
Curva de Lorenz para Alemania, 2007-2009

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).

Tabla 2
Coeficiente de Gini para China y Alemania, 2007-2009

Año China Alemania

       
2007 0.29 0.31

2008 0.31 0.32

2009 0.31 0.32

       

Fuente: elaboración propia con información de la ocde (2021).
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4. Conclusiones

En términos generales, a partir de las estimaciones realizadas con información de 
las matrices insumo-producto internas, observamos que sí hubo ligeros cambios en 
la estructura distributiva de las economías de China y Alemania, durante y después 
de la crisis financiera de 2008. También, durante y después de la crisis, la desigualdad 
en las compensaciones al trabajo incrementó en un 1% en cada caso: no se esperaba 
un incremento considerable debido a los factores institucionales que protegen a los 
trabajadores.

Las redes R y P lucen muy diferentes, pero al determinar la importancia de los 
sectores según el mayor número de aristas y la mayor suma de éstas, las diferencias 
son muy sutiles, por lo tanto se puede decir que el cambio estructural se dio principal-
mente en la dimensión de las aristas, esto es, la importancia relativa en las relaciones 
intersectoriales de producción, tanto para la distribución de pagos como para la con-
centración de ingresos.

Se observó que, para ambos países, el sector 29, que corresponde al de actividades 
financieras y de seguros, se mantuvo dentro de los sectores con mayor importancia 
tanto en la red de pagos como en la red de ingresos. Este resultado ayuda a entender 
la severidad de la crisis estudiada en este trabajo, ya que un fallo en los pagos de este 
sector afectaría considerablemente al resto de los sectores del sistema complejo de 
relaciones intersectoriales.

El trabajo está limitado a las interacciones entre sectores dentro de un país, por 
lo tanto, los resultados no son reflejo exacto del sistema económico real, los cuales se 
podrían alcanzar con mayor precisión si se incluyeran las compras en el exterior. No 
obstante, la metodología presentada en este trabajo puede ser utilizada para el análi-
sis de la economía global como un sistema de producción complejo.

Referencias bibliográficas

Dragulescu, A., y Yakovenko, V. (2000). Statistical mechanics of money. The European 
Physical Journal, B(17): 723-729. https://doi.org/10.1007/s100510070114

Dussel, E. (2013). La economía China desde la crisis internacional en 2008: Estrate-
gias, políticas y tendencias. Elsevier, 10(28): 53-69. https://doi.org/10.1016/S1665-
952X(13)72187-X

El País. (2010, 13 de enero). Alemania cierra en 2009 su peor recesión en medio 
siglo. El País. Recuperado de https://elpais.com/economia/2010/01/13/actuali-
dad/1263371573_850215.html

Funk, L. (2014). Why has the German Job Market Done Astonishingly Well Despite 
the 2008-2009 ‘Great Recession’? New Economic Miracle, Institutional Transfor-
mation or Beggar-thy-Neighbour Policies? Perspectives on European Politics and 
Society, 15(3): 305-321. doi: 10.1080/15705854.2014.912399

García, D. (2019). Las crisis económicas de 1929 y 2008 en Alemania y Estados Uni-
dos: Su desarrollo en relación con la teoría económica. Tesis de grado. Universidad 

https://doi.org/10.1080/15705854.2014.912399


98 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

Pontificia Comillas. Repositorio Comillas. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/
handle/11531/31718

Medina, F. (2001). Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración 
del ingreso. cepal/eclac.

Minsky, H. (2010). La hipótesis de la inestabilidad financiera. Revista de Economía 
Crítica, 1(9): 244-249. http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/
n9/14_Hyman_Minsk y.pdf

Ocde. (2021). Input-Output Tables (iots) 2021. https://stats.oecd.org/Index.aspx?Data-
SetCode=IOTS_2021

Rinne, U., y Zimmermann, K. F. (2012). Another economic miracle? The German 
labor market and the Great Recession. Iza Journal of Labor Policy, 1(1): 1-21. 
https://doi.org/10.1186/2193-9004-1-3

Robson, D., Baas, A., y Annibale, A. (2021). A combined model of aggregation, frag-
mentation, and exchange processes: Insights from analytical calculations. Jour-
nal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, pp. 1-19. https://doi.
org/10.1088/1742-5468/abfa1d

Sanabria, C., Huerta, R., y Rodríguez, M. (2009). Class formation in a social network 
with asset exchange. Physica A-statistical Mechanics and Its Applications, 390, 328-
340. https://doi.org/10.1016/j.physa.2010.10.008

Schuschny, A. (2005). Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: Teoría y aplicacio-
nes. cepal.

Vaswani, K. (2018, 17 de septiembre). Cómo la crisis financiera ayudó al crecimiento 
económico de China. bbc News. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/no-
ticias-45512945

Villezca, P. (2015). Crecimiento económico de China durante la crisis financiera mun-
dial. Nóesis, 24(48): 126-143. https://www.redalyc.org/pdf/859/85938024005.pdf

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS_2021
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IOTS_2021


Suplementos / Supplements





 101 

El desarrollo económico, político 
y social en México: antecedentes 
y etapa 1940-2018
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Resumen

Este ensayo se encuentra estructurado dentro del método histórico, con un paradigma 
hermenéutico, con fuentes indirectas y con enfoque cualitativo. La nación mexicana 
ha vivido turbulencias económicas y políticas durante su historia; la época colonial 
se registró durante tres siglos, desde la conquista prehispánica; el nacimiento y con-
solidación del México independiente abarcó 60 años del siglo xix; la estabilidad y 
crecimiento económico del país se observa de 1870 a 1910. Después de la etapa pos-
revolucionaria, las políticas económicas nacionalistas de Cárdenas sirven como pre-
decesoras de la expansión económica que se viviría de 1940 a 1970, con los modelos 
de crecimiento sin estabilización (1940-1954) y con el desarrollo estabilizador o mi-
lagro económico mexicano (1955-1970). A partir de 1982, dos corrientes ideológicas 
encabezan una disputa por la nación: los llamados nacionalistas revolucionarios y los 
neoliberales, donde estos últimos resultaron vencedores y dominaron el país durante 
más de tres décadas en los ámbitos políticos, económicos y académicos (1985-2018). 
El sistema político se considera como un sistema presidencialista y se mantiene duran-
te 60 años (1940-2000), cuando el Partido Revolucionario Institucional (pri) pierde 
por primera vez las elecciones presidenciales. A partir de 2004 se promulga la Ley de 
Desarrollo Social y su respectivo reglamento, con el objetivo de asentar el disfrute de 
las políticas públicas que beneficien a la población mexicana.
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Economic, political and social dEvElopmEnt in mExico:  
background and stagE 1940-2018

Abstract

This essay is structured within the historical method, with a hermeneutic paradigm, 
with indirect sources and qualitative approach. The Mexican nation has experienced 
economic and political turbulences during its history; the colonial era was observed 
for three centuries since the pre-Hispanic conquest; the birth and consolidation of 
independent Mexico spanned 60 years of the nineteenth century, and the stability and 
economic growth of the country is observed from 1870 to 1910. After the post-revo-
lutionary stage, the nationalist economic policies of Cárdenas served as predecessors 
of the economic expansion that would be experienced from 1940 to 1970, with the 
models of growth without stabilization (1940-1954) and with the stabilizing develop-
ment or Mexican economic miracle (1955-1970). From 1982 onwards, two ideological 
currents lead a dispute for the nation: the so-called revolutionary nationalists and the 
neoliberals, where the latter were the winners and dominated the country for more 
than three decades in the political, economic and academic spheres (1985-2018). The 
political system is considered as a presidential system and was maintained for sixty 
years (1940-2000), when Partido Revolucionario Institucional (pri) —Institutional Re-
volutionary Party— loses for the first time the presidential elections. As of 2004, the 
Social Development Law and its respective regulations are enacted with the purpose 
of establishing the enjoyment of public policies that benefit the Mexican population.

Keywords: economic history, development policy, development model. Mexico.

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar los antecedentes históricos que se han presenta-
do en nuestro país en materia económica y política, buscando entender e interpretar 
qué sucedió en el pasado de nuestra nación, para entender el presente del México 
actual y empezar a trazar el futuro de lo que esperamos para nuestra querida nación. 
Se parte de la premisa de que no se pueden entender los acontecimientos actuales 
si no se realiza el estudio e interpretación de los hechos históricos que han marcado 
nuestra nación.

Este artículo está estructurado bajo el método histórico, basado en el uso de evi-
dencia para interpretar lo sucedido en tiempos pasados, con un paradigma herme-
néutico, donde los conocimientos provienen de la interpretación de textos que se han 
escrito sobre el tema, presentándose con un enfoque cualitativo, contando con fuentes 
indirectas y con información estadística que versa sobre los temas tratados.

Respecto al abordaje o enfoque de la historia en los fenómenos económicos y 
políticos, Kuntz Ficker (2010: 791) anota: “La historia se puede contar de muchas 
maneras. Explicando un periodo, un tema, un acontecimiento o un proceso; a través 
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de una perspectiva local, universal o nacional y mediante muchas otras formas de 
apreciar la realidad”.

La primera parte trata del México independiente a partir de 1821, después se 
aborda y describen los principales acontecimientos de la etapa de las Leyes de Re-
forma y la Constitución Política de 1857, terminando de señalar algunos actos que se 
presentan al finalizar el siglo xix y durante la primera década del siglo xx. Se analizan 
las etapas revolucionaria y posrevolucionaria, destacando sus principales indicadores 
macroeconómicos.

La segunda parte trata de los modelos de desarrollo económico que se presenta-
ron en el país después de 1940, contemplando la etapa del crecimiento con inflación y 
el desarrollo estabilizador o milagro económico mexicano (de 1954 a 1970). Después 
se hace una semblanza de la época que se ha llamado del crecimiento desestabilizador 
(1970-1982), para de ahí partir en lo que Carlos Tello y Rolando Cordera (1981) de-
nominaron México: La disputa por la Nación, donde el neoliberalismo fue venciendo a 
los representantes que quedaban del llamado nacionalismo revolucionario.

En la tercera parte se hace una breve semblanza de los elementos históricos del 
estudio de la administración pública en el país. Para seguir estudiando las etapas del 
sistema político mexicano, destacando las cinco etapas que han reconocido. En la 
cuarta parte se contemplan los principales instrumentos que se han usado para la 
evaluación de las políticas públicas actuales que se están siguiendo en el país, pre-
sentando los principales elementos y características que marcan la Ley General de 
Desarrollo Social y su respectivo Reglamento.

1. Breve historia económica y política de México

En esta parte del trabajo se contempla abordar los aspectos históricos, tanto en ma-
teria económica como política. Es importante recordar que se cumplieron 500 años 
de la caída de la gran Tenochtitlán el año pasado, lo cual aconteció el 13 de agosto de 
1521, cuando el imperio español avasalló al pueblo mexica. Se dedican unos párrafos 
breves para la etapa de la Colonia y los años anteriores a la Independencia. La Con-
quista española y la Colonia se fraguaron en 300 años, mientras que el renacimiento 
de México o asentamiento de las bases de la nación mexicana llevó otros 60 años, 
cuando aproximadamente hasta la década de los setenta del siglo xix se empiezan a 
dar indicios de crecimiento económico nacional.

1.1. La Colonia y la Independencia en México: 1521-1821

La población indígena antes de la conquista de Mesoamérica y en concreto para 1518, 
Cook y Borah (1977-1980, vol. 1:11; citado por Castro, 2010: 89) la estimaban en 25.2 
millones de habitantes en el centro del país, cifra que disminuye a 16.8 millones para 
1548, 2.65 millones en 1568, 1.9 millones en 1585, 1.37 millones en 1595 que permane-
ce hasta 1605. Con estas cifras vemos que la población indígena de la Nueva España 
fue exterminada y pereció víctima de las enfermedades en menos de 85 años de la 
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Colonia, llegando a representar sólo el 5.4% de la población que llegó a tener antes 
de la Conquista.

Entre los años 1802 y 1804 se vivió la mejor época en materia económica en el 
entonces territorio de la Nueva España, cuando el principal producto exportado ha-
cia la metrópoli consistía en la plata, la cual llegó a ser de 47.1 millones de pesos de 
esos años, representando el 73.7% del total de exportaciones de la Nueva España; 
en segundo lugar se encontraba la grana (sustancia que se obtenía de la cochinilla) 
con 6.7 millones de pesos (10.5% de las exportaciones), seguidos de la azúcar y añil 
(variedad de azul profundo que se obtiene de las plantas) con 4.0 y 3.9 millones de 
pesos, que representaron 6.3 y 6% de las exportaciones (Ortiz, 1978: 253; citado por 
Castro, 2010: 88).

En el transcurso de la Colonia el sistema económico se centró en la agricultura 
tradicional, con nulo cambio tecnológico y una organización rígida. A los productos 
americanos se agregaron nuevos cultivos (trigo, cebada, caña, vid), animales (ovejas, 
reses, caballos, mulas, cerdos y gallinas) y herramientas tecnológicas (instrumentos de 
hierro y rueda para vehículos).

La actividad económica primordial que se realizó en la Nueva España era la mi-
nería, desde mediados del siglo xvi se explotó de forma rudimentaria y tradicional su 
producto principal: la plata, la cual se produjo en condiciones inhumanas para los tra-
bajadores y con sobreexplotación de la mano de obra, con escasa tecnología (Jáuregui, 
2010: 72 y 73). Está por demás mencionar que en aras de satisfacer las necesidades de 
recursos de la metrópoli, se descuidó el crecimiento y la prosperidad de la colonia. Las 
políticas proteccionistas del Imperio restringían las actividades productivas o comer-
ciales que se pudieron haber producido en la Nueva España.

La etapa de la independencia de México no la abordaré en este trabajo por falta 
de espacio, para ello enmarco el trabajo de Villalobos López (2021). Según cálculos 
que se hicieron, la pérdida de los territorios de la Nueva España ocasionaron un co-
lapso en las finanzas de la monarquía española a comienzos del siglo xix, equivalentes 
al 90% de los caudales americanos que recibía la Corona española en 1810.

1.2. México independiente y el nacimiento de la república 1821-1856

Para buena fortuna de los insurgentes de la Nueva España, en la Península Ibérica se 
inicia el trienio liberal o trienio constitucional, que abarca de 1820 a 1823, cuando se 
restaura la vigencia de la Constitución de Cádiz. A principios de 1821 en el ejército 
realista empieza a destacar un capitán llamado Antonio López de Santa Anna, quien 
cae en batalla el 25 de marzo y para no ser fusilado jura el Plan de Iguala y se pasa al 
bando contrario, que encabezaban Iturbide y Guerrero. El 27 de septiembre de 1821 
se alcanza la independencia oficial de la nación mexicana.

Después de 11 años de guerra, México arrancó su vida independiente en condicio-
nes económicas muy desfavorables, la nueva nación heredó un territorio enorme: la 
antigua Nueva España con las provincias internas del norte, la Península de Yucatán y 
por algunos meses la capitanía de Guatemala, asentado en más de cuatro millones de 
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kilómetros cuadrados, contando con una población reducida y concentrada en la zona 
central del país (Jáuregui, 2010: 72 y 73).

Al finalizar la guerra de Independencia se confrontaron tres proyectos políticos 
en la nación: monarquía, república federal y centralismo. En el Congreso surgen tres 
corrientes políticas: borbonista, republicana e iturbidista, triunfando ésta y declaran 
emperador de México a Iturbide.

Iturbide encuentra el país desecho y arruinado económicamente, ante esta si-
tuación incrementa los impuestos y pide más préstamos, como todos los gobernantes 
anteriores. Esas medidas crean descontento en la población, haciendo que Iturbide 
durara poco tiempo en el poder. El Congreso en 1822 disuelve el mandato imperial, 
con un golpe de Estado que dan Antonio López de Santa Anna, Vicente Guerrero, 
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo.

Posteriormente, el Congreso promulga la Constitución de 1824 que se conside-
ra de carácter federal, en ella se organizaba el poder en tres instancias: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. El primer presidente de la República Mexicana fue Guadalupe 
Victoria. En 1828 se llevan a cabo las primeras elecciones para la Presidencia de Mé-
xico; los partidarios de Vicente Guerrero dieron un golpe de Estado, Anastasio Bus-
tamante hizo lo mismo, pero éste de carácter conservador; así se van sucediendo más 
derrocamientos y golpes de Estado durante casi una década. El dinero de los impues-
tos era muy raquítico para mantener al Estado, por lo que el gobierno de Bustamante 
solicita más préstamos y también de nueva cuenta el descontento popular lo derroca 
finalmente mediante otro golpe de Estado.

De 1821 hasta 1830 se viven capitulaciones y reintentos por parte del Imperio 
español para tratar de recuperar sus antiguas colonias, en esos nueve años no se había 
enraizado el apego patriótico de los pobladores de la nueva nación mexicana, pero el 
imperio europeo ya no conseguiría nunca más la recuperación de la colonia.

En materia económica, entre 1830 y 1840 empiezan a darse las condiciones para 
el brote industrial de la rama textil en el país, misma industria que se afianza duran-
te 50 años, cuando sus condiciones, métodos y tecnologías prácticamente siguieron 
siendo los mismos. Las actividades económicas (minería, textiles y cultivos agrícolas) 
presentan una recuperación con diferentes matices entre los años 1830 y principios de 
1850, la cual llegó a su fin como consecuencia de la guerra interna de Reforma (Sán-
chez, 2010: 277; Kuntz, 2010: 794).

Las actividades económicas de esos años no son estables, no hay condiciones po-
líticas, ni normas jurídicas que garanticen las inversiones, generando un caos en la 
situación financiera de la nación. López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías se 
alternan la presidencia durante algunos años.

Luis Vásquez (1986: 45 y 46) señala que Francisco Salinas, gobernador del estado 
de Zacatecas en 1828, realizó la primera reforma agraria proteccionista de que se 
tenga memoria y estableció un banco estatal para dotar de tierras, herramientas mo-
dernas y semillas a los campesinos. De esta forma, Zacatecas se llegó a convertir en 
un vergel, además de que F. Salinas fue el impulsor de políticas para la protección de 
la industria, sobre todo en la rama textil, convirtiendo además al municipio de Jerez 
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en uno de los centros fabriles más importantes del país, pero esas excelentes políticas 
económicas fueron frenadas por López de Santa Anna, el controvertido personaje de 
la historia mexicana.

La inestabilidad económica y política del país trajo como consecuencia que entre 
octubre de 1835 y abril de 1836 se librara una guerra por la independencia de Texas, 
cuando finalmente se perdió una buena parte del territorio del norte del país. Entre 
1846 y 1848 se pierde otra gran parte del territorio (California, Nevada, Utah, Arizona 
y Nuevo México) y finalmente en 1853 se deja de contar con la zona de la Mesilla.

De esta forma, las guerras intestinas y los problemas por el poder político en la 
nación, aunados a la pésima política inmigratoria mexicana y al afán expansionista de 
Estados Unidos, generan que se perdieran poco más de 2.5 millones de kilómetros 
cuadrados, que es más de la mitad del territorio nacional, recordando que en 1821 el 
territorio mexicano era de 4.4 millones de kilómetros cuadrados.

1.3. La Constitución y Reforma de 1857, hasta la primera década del siglo XX

En general, hasta 1870 el crecimiento económico acumulado fue muy pobre, se care-
cía de mediciones e indicadores de la distribución del ingreso o el desarrollo econó-
mico y social de la nación. Con lo cual se puede concluir que en 1870 el país no era 
más rico que antes de 1810, cuando empezó la etapa de la independencia mexicana 
60 años antes.

En estos tiempos, otras economías del continente americano (Estados Unidos, 
Brasil y Argentina) encontraron sendas de crecimiento económico más exitosas en la 
primera mitad del siglo xix, de manera que México tuvo décadas muy difíciles durante 
poco más de medio siglo. Destacan hechos como la pérdida de poco más de la mitad 
del territorio nacional, la inestabilidad política que caracterizó al nuevo Estado mexi-
cano, la falta de mercados y de caminos para mover las propias mercancías.

En la década de los cincuenta del siglo xix destacan la Constitución de 1857 y las 
más de 10 Leyes de Reforma que fueron inspiradas en principios del liberalismo polí-
tico y económico. Con esas leyes el régimen porfirista pudo echar a andar parte de las 
actividades económicas que estuvieron estancadas durante mucho tiempo. Aparte del 
papel de los grandes liberales como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Comon-
fort y otros destacados en la mitad del siglo xix, uno de los personajes fundamentales 
en la historia de México es Ignacio Ramírez, conocido como “El Nigromante”.

El personaje en cuestión fue pieza relevante para la construcción de dos grandes 
instituciones políticas de nuestra nación: la Constitución Política de 1857 y las Leyes 
de Reforma. Ignacio Ramírez nace el 22 de junio de 1818 en San Miguel el Grande, 
Guanajuato, destacando como escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideólo-
go liberal, cuando se le llegó a considerar El Voltaire mexicano (Altamirano, 2022: xii). 
En 1853 funge como secretario particular de Ignacio Comonfort, pero al advertir que 
se desviaba de sus ideales, renuncia y se afilia al Partido Liberal, donde son sus com-
pañeros Benito Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto (Altamirano, 2022: xlii).
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Siendo diputado en el Congreso, tiene una participación activa y crucial en la re-
dacción de la Constitución de 1857, donde se convirtió en notable orador y una de las 
grandes figuras del ala izquierda jacobina, siendo líder del radicalismo en esos años. 
La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 tuvo una ideología liberal, 
donde como puntos fundamentales se incluyen: a) Establecimiento de las garantías 
individuales a los ciudadanos; b) Libertad de expresión y de asamblea; c) Reafirmó 
la abolición de la esclavitud; d) Eliminó la prisión por deudas civiles; e) Prohibió las 
formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, y f) Derogación de 
alcabalas y aduanas internas.

No se debe olvidar que en 1857 el Congreso de la Unión se hallaba dividido en 
dos facciones principales: los liberales moderados y los liberales puros. Los liberales 
moderados eran mayoría y pretendían restablecer la Constitución de 1824 con algu-
nos cambios, destacando Mariano Arizcorreta, Joaquín Cardoso, Pedro Escudero y 
Echánove. Los liberales puros pretendían realizar una nueva redacción de la Carta 
Magna, destacando Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, José María Mata, Santos De-
gollado, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. Las discusiones fueron acaloradas y se 
prolongaron durante un año.

“El Nigromante” también participó en la elaboración de las Leyes de Reforma y 
fue uno de los liberales más puros. En 1861 es nombrado secretario de Justicia e Ins-
trucción Pública, cuando creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria 
del Distrito Federal y territorios federales (Altamirano, 2022: LII). El Congreso de 
la Unión lo nombró magistrado de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ejerció 
durante 12 años, y falleció el 15 de junio de 1879.

Las Leyes de Reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas entre 1855 y 
1863, donde su objetivo principal era la separación de la Iglesia y el Estado. El grupo 
de jóvenes liberales: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ignacio Comonfort e Ignacio 
Ramírez tuvieron una participación fundamental en la redacción de las Leyes de Re-
forma.

Éstas fueron algunas de las principales leyes de Reforma: 1. Ley de Administra-
ción de Justicia y Orgánica de los Tribunales (ley Juárez); 2. Ley Libertad de Imprenta 
(ley Lafragua); 3. Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad 
de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (ley Lerdo); 4. Ley del Registro Civil (ley 
Ocampo); 5. Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales (ley iglesias); 6. Ley de 
Nacionalización de Bienes Eclesiásticos; 7. Ley de Matrimonio Civil; 8. Ley Orgánica 
de Registro Civil; 9. Ley sobre Libertad de Cultos.

La consolidación del país se vio reflejada antes de la década de los ochenta del 
siglo xix, cuando se destaca la apertura a la inversión extranjera y se empiezan a pro-
ducir mercancías de carácter agrícola destinadas a la exportación. Aunque no había 
muchas cifras confiables en esa época, de 1877 a 1905 el producto interno bruto (pib) 
creció en términos reales a una tasa media de 4.7% anual y, considerando el valor per 
cápita (tomando en cuenta el crecimiento de la población), se tuvo un crecimiento real 
de 3.2%, lo cual significa que el producto nacional se multiplicó por 3.6 y el producto 
por habitante se multiplicó por 2.4 en un lapso de 28 años (Kuntz, 2010: 795).
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A comienzos del siglo xx se observaban serios problemas e ineficiencias en el sis-
tema económico y social de la nación, destacando: 1) Efecto desigual en sectores, re-
giones y sociedades; 2) Debilidad de los mercados; 3) Concentración de la propiedad 
agraria e industrial; 4) Estructura oligopólica de la economía; 5) Escasa formación de 
capital humano. Éstas son algunas características que presentaba la situación econó-
mica al empezar el siglo en nuestra nación: 

La población mexicana en 1910 era de 15 millones de personas, mientras que en 
1520 antes de la Colonia se calculaban más de 20 millones y en 1810 el Censo arrojó 
6.1 millones de personas. Dos terceras partes de la población se encontraban asen-
tadas en la parte central del país y el país se hallaba dividido en tres partes: a) En el 
sur casi no existía la industria, había numerosas plantaciones y se sobreexplotaba a 
la mano de obra indígena; b) En el centro las subregiones agrícolas competían por la 
mano de obra barata y en las ciudades (México, Puebla y Guadalajara) se concentra-
ban obreros y sobre todo artesanos; c) En el norte se integraba el país con el ferroca-
rril y destacaban Parral con sus minas, Monterrey con sus fábricas y La Laguna con 
sus plantíos algodoneros.

Stephen Haber (1989: 27, citado por Knight, 2010: 475) estimó que el 60% de la 
población del país se encontraba al margen de la economía monetaria, reflejándose 
en un mercado interno demasiado débil y concentrado en las ciudades. Con el auge 
del ferrocarril se logra movilización a distintas regiones productivas del país, como 
es el caso del henequén de Yucatán, la naranja de tierra caliente de Michoacán, los 
cafetales de Chiapas y la comunicación de la sierra de Oaxaca.

El comercio privado y el mercado acusaban baja productividad, comunicaciones 
atrasadas y falta de capital. Alan Kinght (2010: 477) hace ver que a diferencia de los 
hacendados argentinos, quienes tuvieron que pagar buenos sueldos a los inmigrantes 
europeos para lograr que fueran a trabajar a las pampas, sus contrapartes mexicanas 
eran muy reacios a pagar buenas remuneraciones.

El fisco estatal dependía en gran medida de los impuestos al comercio exterior 
(importaciones) y de las transacciones comerciales internas (impuesto del timbre), 
que proporcionaron el 37 y 28%, respectivamente, de los ingresos federales en 1906 y 
1907. Las finanzas públicas eran muy limitadas en 1910, llegando a representar el gas-
to público federal el 4% del pib. Una expresión que acuña Alan Knight (2010: 478) es 
que el Porfiriato ostentó una suerte de “capitalismo de compadres” (crony capitalism), 
coexistiendo los grupos de poder con un Estado fiscalmente débil, incapaz o renuente 
a cobrar más impuestos; en palabras de Samuel Gompers: “premiando a sus amigos y 
castigando a sus enemigos”.

En esta etapa el gasto per cápita alcanzó cuatro dólares en México, mientras que 
en Chile y Argentina 16 y 24 dólares, respectivamente. El pib mexicano creció 3.2% 
anualmente entre 1902 y 1910, mientras que el crecimiento del pib per cápita fue de 
2.2% en el mismo lapso.

Por la presión y el peso del presidencialismo de Porfirio Díaz, el Congreso termi-
na cediéndole las facultades de política monetaria al ministro Limantour, quien fue 
seducido por la “fiebre del oro”, que representaba el progreso y la modernidad; entre 
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1905 y 1906 el ministro puso a México dentro del patrón oro, con lo cual el país se tuvo 
que adaptar de manera ortodoxa a las reglas del juego mundial.

Antes de que estallara la revolución en el país, los nuevos obreros industriales 
(82 mil textiles, 100 mil mineros y 18 mil ferrocarrileros) eran minoría en relación con 
los artesanos de los pueblos, llegando a lo mucho el sector obrero-urbano a un millón 
de personas, que era inferior a los cuatro millones de fuerza de trabajo rural, donde 
destacaban los oficios híbridos (unos tiempos eran obreros y otros campesinos).

Las huelgas de Cananea y Río Blanco en 1906 y 1907 fueron factores determi-
nantes para acelerar el proceso de la revolución. La recesión que se apoderó del país 
en los primeros años del siglo xx hizo que regiones norteñas como Chihuahua y la 
comarca lagunera fueran duramente golpeadas durante 1909, ocasionando estas crisis 
económicas que fueran las primeras poblaciones que se lanzaron a apoyar a Madero 
contra la dictadura decaída de Porfirio Díaz.

1.4. La Revolución, 1910-1917, y etapa posrevolucionaria, 1918-1940

En opinión de Womack (citado por Knight, 2010: 484), las élites porfirianas no podían 
organizar la sucesión presidencial. Alan Knight agrega que Díaz se negó a ceder el po-
der a magnates como Reyes y Limantour, o a flamantes organizaciones políticas como 
la Unión Liberal o los nuevos partidos políticos de la década de inicios de siglo. En 
cuanto a la actividad económica y política en el país, los siguientes hechos resaltaban:

El estado de Morelos perdió al 40% de su población, mientras que la ciudad de 
México aumentó de 471 mil a 615 mil habitantes entre 1910 y 1921, haciendo subir 
los alquileres por la congestión de inquilinos, al igual que sucedió en otras ciudades 
como Veracruz.

La rebelión maderista no provocó daños graves a la economía del país, los cuales 
se volvieron graves en el transcurso del golpe militar de Huerta (1913-1914), tiempo 
cuando el costo del crédito aumentó y el gobierno dejó de pagar la deuda externa. En 
1912 las exportaciones per cápita alcanzaron 11 dólares, que son poca cosa contra los 
65 dólares per cápita de Cuba y 62 dólares de Argentina en ese año.

Con la impresión de billetes por parte de los diferentes bandos se vivió una espiral 
inflacionaria que favoreció al dólar, la cual concluyó en 1916, cuando aparecieron los 
pesos “infalsificables”.

La red ferroviaria se vio afectada por la lucha armada y el diferente control de las 
facciones que combatían y con ello los lazos comerciales se rompieron en el país, por 
ejemplo el algodón de La Laguna no podía llegar a las fábricas de Veracruz y Puebla.

Entre 1910 y 1915 las exportaciones mineras presentaron altibajos, la producción 
de plata cayó 70%, pero se fueron recuperando gracias al inicio de la Primera Guerra 
Mundial. Respecto a este asunto, John Womack (2012:17) plantea que la demanda del 
exterior aumentó tanto por el conflicto mundial, que las compañías mineras siguieron 
produciendo a pesar de los costos más elevados y se mantuvieron abiertas a pesar de 
los combates que se registraban en México.
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La producción agrícola de 1915 fue la más baja en todo el periodo de la Revolu-
ción, reduciéndose a la mitad de su producción normal, esto se vio reflejado en que las 
exportaciones cayeron sustancialmente en productos como azúcar y arroz. La produc-
ción pecuniaria cayó tanto, que se agotó el ganado vacuno, lanar y caprino. A causa 
de la guerra civil se perdieron oportunidades para que los empresarios industriales 
mexicanos pudieran impulsar sus actividades en los años que duró la Primera Guerra 
Mundial, como sí lo pudieron hacer países como Argentina, Brasil y Chile.

Un efecto inmediato de la Revolución fue la disminución de la población, algunos 
huyeron hacia el norte en busca de refugio y otros cayeron en las batallas. Robert 
McCaa (citado por Knight, 2010: 487) calcula que México perdió dos millones de 
habitantes: 65% debido a la mortalidad causada por la violencia, la hambruna y las 
epidemias; 25% a los “nacimientos perdidos”; y 10% a la emigración. John Womack 
(2012:19) realiza estas precisas afirmaciones: “De hecho, parece evidente que durante 
todos los arrebatos de violencia, la inmensa mayoría de los mexicanos se mantuvo en 
el trabajo productivo”.

Entre 1918 y 1919 la conocida gripe española atacó a la población debilitada por 
la guerra y la carestía, por lo cual el crimen floreció, ayudado por las armas que que-
daron dispersas después de las batallas de la Revolución de años anteriores. En rela-
ción con la actividad económica y política, los siguientes hechos sucedieron durante el 
periodo posrevolucionario:

Entre 1918 y 1919 la producción de maíz bajó 40% en relación con el periodo de 
1906-1911, la de frijol cayó 60%, aunque las actividades ligadas a la exportación no se 
vieron tan afectadas, como los productos de Yucatán. Cuando triunfa la rebelión de 
Agua Prieta en 1920, la economía ya iba en vías de recuperación, el auge petrolero es-
taba en su apogeo y contribuía con una quinta parte del presupuesto público federal.

Para 1920 el mercado interno ya se había recuperado, la producción de cerveza 
alcanzó su nivel de 1910 en 1917 y la textil en 1921. En productos agropecuarios, la 
ganadería todavía seguía en crisis, pero productos como el garbanzo y el azúcar se 
producían en el norte del país, mientras que las plantaciones de Morelos ya no recu-
peraron su etapa porfiriana.

El henequén y el petróleo se producían cerca de las costas, lo cual permitió que 
no cayeran las exportaciones, donde esos dos productos representaban el 20 y 37% de 
las exportaciones de esos años. El cobre recobró su nivel de producción de 1910 en 
1917, la plata en 1922 y el plomo en 1923. Años después, la industria del henequén 
sufrió una drástica caída con la importación de las fibras sintéticas asiáticas en Esta-
dos Unidos.

Se produjeron rebeliones militares entre 1923-1924, 1927 y 1929, todas fracasa-
ron, al tiempo que el Gobierno federal se iba afianzando. Entre 1926 y 1929 la guerra 
cristera afectó a la región centro y occidente del país, pero ésta fue de índole y carac-
terísticas diferentes que el resto de levantamientos.

En la década de los veinte se produjo en México el inicio de la “revolución auto-
movilística” y en esa medida fueron modernizando las vías de comunicación. El papel 
de la marca Ford fue muy importante.
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En 1925 nace una de las instituciones fundamentales del país en materia de políti-
ca económica y monetaria: el Banco de México. Además de que se crean el Banco de 
Crédito Ejidal (Banjidal), la Comisión Nacional de Riego, la Comisión Nacional de 
Caminos y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

En mi punto de vista, el grupo sonorense, encabezado por Álvaro Obregón y Plu-
tarco Elías Calles traía ideas progresistas en términos productivos, especialmente el 
primero de ellos, que fue varias veces a Estados Unidos a ver equipos y herramientas 
que servían para la producción eficaz agropecuaria, mientras que Calles tomó ejem-
plos de tecnologías y proyectos europeos.

Con la formación del Partido Nacional Revolucionario (pnr) en 1929, el régimen 
revolucionario demostró “que había llegado para quedarse”, como se dice popular-
mente. El pnr se convierte en una institución política relevante para el acontecer de 
la nación mexicana, años más tarde se convierte en el Partido Revolucionario Institu-
cional (pri), que habrían de gobernar al país durante más de 70 años, por eso Vargas 
Llosa lo llamaría “la dictadura perfecta”.

Después de la etapa revolucionaria, en el país se aprecian intentos de conseguir 
una identidad nacional y se ha llegado a manejar el concepto de mexicanidad. El con-
cepto de una identidad mexicana se hace necesario para dejar atrás resentimientos ge-
nerados en las batallas, por ello se harían esfuerzos para conseguir ese fin. La Consti-
tución Política contribuyó en gran medida a generar una identidad nacional, donde se 
plasmaron principios de órdenes sociales novedosos y de avanzada para aquellos años.

Uno de los personajes más destacados en el accionar de las políticas económicas 
de nuestro país en la década de los veinte y treinta del siglo pasado, es sin duda Al-
berto J. Pani, secretario de Hacienda y Crédito Público de 1923 a 1925, puesto que 
ocuparía nuevamente en 1932, empleando instrumentos de política económica (fiscal 
y monetaria) de corte anti-cíclico, a cuatro años de que se diera a conocer la famosa 
Teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, en febrero de 
1936.

1.5. Modelos de desarrollo económico en México: 1940-2021

El desarrollo en nuestro país ha presentado cuatro etapas desde 1940 hasta nuestros 
días, contando con una etapa predecesora, siendo las siguientes: 1) Crecimiento con 
inflación; 2) Desarrollo estabilizador o milagro económico mexicano o sustitución de 
importaciones; 3) Crecimiento compartido; 4) Economía neoliberal.

De 1934 a 1940 se da la Presidencia encabezada por Lázaro Cárdenas, quien en 
opinión de algunos autores ha sido el mejor presidente de México [visión que com-
parto y que espero sustentar en un trabajo futuro], resaltó poniendo las bases de la 
política económica que habría de servir como sustento para el arranque del desarrollo 
estabilizador. En relación con este aspecto, J. Luis Calva (2019: 581 y 582) anota: “[…] 
a partir del gobierno de Cárdenas (1934-1940) se había puesto en marcha una estrate-
gia de desarrollo económico liderado por el Estado”.
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A principios de la década de los setenta, Leopoldo Solís marca los periodos de 
desarrollo económico para México, anotando que de 1935 a 1967 se viven dos mode-
los de desarrollo económico: 1) Crecimiento con inflación de 1935 a 1956, y 2) Creci-
miento con estabilidad de precios de 1956 a 1967 (Martín, 2021: 1 y 2).

El periodo conocido como crecimiento con inflación se caracteriza porque el gas-
to público era deficitario, altas tasas de inflación y desorden en las finanzas públicas 
nacionales; esta fase económica precedió a lo que se ha denominado desarrollo es-
tabilizador o milagro económico mexicano. En el periodo de 1935 a 1953 el pib de 
nuestro país per cápita creció en términos reales en promedio anual 3%, crecimiento 
que estuvo acompañado por presiones inflacionarias (Tello, 2010: 67).

En la etapa del desarrollo estabilizador de 1954 a 1970, los 16 países capitalistas 
más desarrollados tuvieron prosperidad y crecimiento del pib por persona, a razón 
del 4% promedio en términos reales y la inflación fue de 3.3% promedio, destacando 
naciones como Japón, Alemania y Francia, las cuales tuvieron crecimiento mayor del 
5% anual (Tello, 2010: 66).

Un personaje clave en la implementación de las políticas económicas que condu-
jeron al llamado desarrollo estabilizador o milagro mexicano, fue el entonces titular 
de la Secretaría de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que ocupó el cargo de 1958 a 
1970. Para Gómez Oliver (1981: 182 y 183) la estabilidad lograda entre 1949 y 1950, de 
muy corta duración por las hostilidades con Corea, se marcó como el preámbulo del 
desarrollo estabilizador, periodo que para el autor duró hasta 1971, cuando la política 
económica se caracterizó por: 1) Fuerte control de las variables monetarias y del gasto 
público; 2) Alto grado de expansión del mercado financiero interno, apoyado en las 
condiciones de estabilidad de precios y del tipo de cambio, y 3) Mejor asignación de 
recursos de inversión y utilización más eficiente del capital invertido.

Algunos autores han designado a este periodo como el modelo de sustitución de 
importaciones, el cual parte desde la Segunda Guerra Mundial hasta la mitad de los 
años setenta del siglo pasado. México, al igual que otras naciones latinoamericanas, 
emprendió una estrategia de desarrollo basada en políticas fiscales y monetarias, con 
la finalidad de intensificar el proceso de industrialización. Al respecto, Heras Villa-
nueva y Gómez Chiñas (2014: 138) señalan que durante la sustitución de importacio-
nes la economía mexicana vivió una estabilidad de precios y se mantuvo el crecimiento 
sostenido, aunque estuvo apoyado en gran medida por un mercado cautivo y una po-
lítica proteccionista que impedía la competencia externa.

En 1970 entra Echeverría Álvarez como presidente de México y él trata de auto-
definir su sexenio como modelo de desarrollo compartido, que ni se dio el desarrollo 
económico-social y menos fue compartido. Se considera que este modelo abarca 12 
años: de 1970 a 1982. Para muchos autores fueron pésimos los gobiernos de Echeve-
rría y de López Portillo, pero todavía alcanzaron la sinergia y el camino trazado por 
el desarrollo estabilizador, presentando tasas de crecimiento promedio del pib del 
6.2% y crecimiento promedio del pib per cápita de 3.17% anual. Lo grave de esos 12 
años vendría con el déficit público agudo y el incremento estratosférico de la deuda 
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externa, la devaluación del tipo de cambio frente al dólar y la tasa de inflación anual 
tan alta alcanzada en algunos años, llegando a ser de más del 100%.

El periodo o la estrategia económica neoliberal en México, para la mayoría de 
autores se da a partir de 1983, etapa caracterizada por hacer creer que la intervención 
del Estado en actividades económicas trajo el perjuicio y deterioro en el país, cam-
biando la orientación de las políticas económicas que hasta ese momento se llevaban 
a cabo. El sexenio de Miguel de la Madrid se puede dividir en dos etapas: en los dos 
primeros años (1983 a 1984) todavía no se observaba la implementación de las políti-
cas públicas neoliberales de lleno, que se observarían en los últimos cuatro años de su 
mandato (1985 a 1988).

Para Pérez Nájera (2020: 191) la crisis de endeudamiento mexicano de principios 
de los ochenta fue resuelta por el Consenso de Washington, propiciando la adopción 
de políticas económicas basadas en la desregulación y liberalización de los mercados, 
así como en la reducción del Estado en la actividad económica, expresando sobre el 
modelo neoliberal:

En esta época, quedó atrás el modelo keynesiano y se dio lugar al capitalismo global (en el 
caso mexicano, al capitalismo de amigos), el cual encontró sustento en la teoría neoclásica 
del comercio internacional, con autores como Hayek, Von mises, Menger y otros […]

En 1985, de manera unilateral, el país abre sus fronteras a las importaciones, con lo 
cual se implementarían a partir de esa fecha las políticas económicas de corte neo-
liberal en la nación. En 1986, la conocida entonces como tecnocracia, impulsaría a 
México a firmar la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (gatt), 
hoy Organización Mundial de Comercio, buscando la apertura del país en materia de 
comercio exterior. John Williamson señalaría que hasta 1990 no se habían alcanzado 
los resultados económicos esperados por el Consenso de Washington, ya que para 
México los ochenta se consideraban como “década pérdida”, en virtud de los nulos 
efectos económicos de mejoría para la población.

Córdoba Montoya (1990: 17; citado por Calva, 2019: 584), el gran artífice y cere-
bro del sexenio de Salinas de Gortari, expresaría respecto a la liberación económica: 
“Acelerar un proceso de liberalización comercial resulta conveniente para asegurar la 
irreversibilidad y, también para que las empresas introduzcan los cambios necesarios 
e incrementen la productividad en poco tiempo”.

En la visión de Pérez Nájera (2020: 192), México preparó al “vapor” su apertura 
comercial, con base en teorías neoliberales que aconsejaban aprovechar las teorías 
de las ventajas comparativas, donde el mercado asignaría de manera eficiente los re-
cursos, lo que habría de conducir a un círculo virtuoso de inversión productiva con su 
consecuente crecimiento económico.

Durante los últimos seis sexenios de 1983 a 2018 de corte neoliberal, de acuerdo 
con J. Luis Calva (2019: 586-603) fueron pésimos en materia de crecimiento econó-
mico, salarios, migración y desigualdad del ingreso, comparados con los modelos de 
desarrollo experimentados antes en el país, por ejemplo: 
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1. De 1935 a 1983 el pib anual creció 6.1% y en el modelo neoliberal (de 1983 a 2018) 
apenas 2.3%; expresados en términos per cápita, el pib creció en México 3.2% 
anualmente de 1935 a 1983, mientras que apenas creció 0.7% de 1983 a 2018.

2. Los salarios, como participación del ingreso nacional disponible, observaron estos 
porcentajes: 26.3% de 1951 a 1958: 35.5% de 1960 a 1969; 41.6% de 1970 a 1982; 
34.2% de 1983 a 1989, y 31.3% de 2010 a 2017.

3. La caída brutal en los salarios reales observada en México de 1983 a 2018 (pesos 
constantes de 2015) se ubicó en menos 68.3%.

4. Durante el periodo de 1983 a 2018, el saldo migratorio generó que 11 millones de 
mexicanos abandonaran el país buscando mejores horizontes laborales.

5. De acuerdo con la revista Forbes, en nuestro país había un billonario con fortuna 
superior a mil millones de dólares (Garza Sada) en 1987 y para 2018 ya existían 16 
billonarios cuya fortuna ascendía a 140 mil millones de dólares.

Los beneficiarios de las políticas públicas aplicadas por gobernantes neoliberales no 
permitirán que las cosas cambien de forma sencilla en el país, aún se encuentran en 
posiciones privilegiadas y de toma de decisiones, personas u organizaciones que pug-
nan para no perder sus privilegios económicos, por lo cual no se puede construir en un 
sexenio lo destruido en seis periodos anteriores.

En México se vive una transición y el papel del Gobierno es planificar la eco-
nomía, ya no con empresas públicas, ya que se privatizaron la mayoría de ellas, sino 
favoreciendo con políticas fiscales, monetarias y de fomento a actividades de sectores 
estratégicos, como pudiera ser la de producción de bienes de capital, de innovación 
tecnológica o de actividades que generen mayor valor agregado a los productos nacio-
nales. Dejo esta etapa actual, que se ha dado en llamar cuarta transformación, para un 
estudio que iré preparando en meses posteriores.

Presento un cuadro-resumen de los modelos de desarrollo que se han dado en 
nuestro país desde principios de la década de los cuarenta hasta la actualidad; retomo 
conceptos de Carlos Tello; los datos de las dos primeras etapas los tomo de Gómez 
Oliver (1981) y también retomo información de Monserrat y Chávez (2003), donde su 
análisis e información llega al finalizar el siglo pasado.



 115 

suplemento. El desarrollo económico, político y social en México:  
antecedentes y etapa 1940-2018. José Antonio Villalobos López

C
ua

dr
o 

1
M

od
el

os
 d

e 
de

sa
rr

ol
lo

 e
co

nó
m

ic
o-

so
ci

al
 e

n 
M

éx
ic

o:
 1

94
0-

20
18

M
od

el
os

 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

E
le

m
en

to
s 

y 
da

to
s

O
pi

ni
ón

C
re

ci
m

ie
nt

o 
co

n 
in

fla
ci

ón

*1
93

5 
a 

19
56

 (
L

. S
ol

ís
).

 O
tr

os
 a

ut
or

es
 lo

 m
ar

-
ca

n 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
19

40
.

*I
nc

re
m

en
to

 d
e 

la
 in

ve
rs

ió
n 

ex
tr

an
je

ra
 a

 tr
av

és
 

de
l a

ho
rr

o 
fo

rz
os

o,
 lo

gr
ad

o 
a 

tr
av

és
 d

el
 fi

na
n-

ci
am

ie
nt

o 
in

fla
ci

on
ar

io
 (

G
óm

ez
, 1

98
1:

 1
3)

.
*I

nf
lu

en
ci

a 
de

 la
 S

eg
un

da
 G

ue
rr

a 
M

un
di

al
 e

n 
ac

tiv
id

ad
es

 y
 p

ol
íti

ca
s 

ec
on

óm
ic

as
 im

pl
em

en
-

ta
da

s.
 D

is
m

in
uc

ió
n 

ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
 d

e 
la

 v
el

oc
i-

da
d-

in
gr

es
o 

de
l d

in
er

o.
*D

es
or

de
n 

en
 la

s 
fin

an
za

s 
pú

bl
ic

as
 n

ac
io

na
le

s 
e 

in
cr

em
en

to
s 

su
st

an
ci

al
es

 e
n 

lo
s 

pr
ec

io
s 

de
 

lo
s 

pr
od

uc
to

s,
 fu

nd
am

en
ta

lm
en

te
 p

or
 c

au
sa

s 
ex

te
rn

as
.

*C
re

ci
m

ie
nt

o 
pi

b
 a

nu
al

 3
%

 d
e 

19
35

 a
 1

95
3 

(T
el

lo
, 2

01
0:

 6
7)

.
*Í

nd
ic

e 
de

 p
re

ci
os

 a
l c

on
su

m
id

or
 s

e 
in

cr
em

en
tó

 
66

%
 d

e 
19

40
 a

 1
94

5 
en

 M
éx

ic
o,

 m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
en

 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s 
re

gi
st

ró
 4

1%
. 

*D
ev

al
ua

ci
ón

 b
ru

sc
a 

de
l p

es
o 

en
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

el
 

dó
la

r 
en

 1
95

4.
*O

fe
rt

a 
m

on
et

ar
ia

 (
ci

rc
ul

an
te

) 
cr

ec
ió

 1
35

%
, 

m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
pi

b
 s

ól
o 

91
%

 d
e 

19
40

 a
 1

94
5 

(G
ó-

m
ez

, 1
98

1:
 1

4)
.

*T
as

a 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
de

l p
ib

 a
nu

al
 e

s 
de

 1
8%

 
y 

la
 o

fe
rt

a 
m

on
et

ar
ia

 e
s 

de
 2

7%
 e

n 
el

 m
is

m
o 

pe
ri

od
o.

E
st

a 
et

ap
a 

es
 la

 p
re

de
ce

so
ra

 d
e 

lo
 q

ue
 s

e 
co

no
ce

 c
om

o 
de

sa
rr

ol
lo

 
es

ta
bi

liz
ad

or
.

L
áz

ar
o 

C
ár

de
na

s 
se

nt
ó 

la
s 

ba
se

s 
ec

on
óm

ic
as

, e
du

ca
tiv

as
 y

 té
cn

ic
as

 
pa

ra
 q

ue
 e

l p
aí

s 
lo

gr
ar

a 
es

ta
bi

li-
da

d 
du

ra
nt

e 
m

ás
 d

e 
30

 a
ño

s.



116 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

M
od

el
os

 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

E
le

m
en

to
s 

y 
da

to
s

O
pi

ni
ón

D
es

ar
ro

llo
 

es
ta

bi
liz

ad
or

 o
 

su
st

itu
ci

ón
 d

e 
Im

po
rt

ac
io

ne
s

*1
95

5 
a 

19
70

 (
C

ar
lo

s 
Te

llo
).

*O
bj

et
iv

o:
 p

ro
m

ov
er

 la
 in

du
st

ri
al

iz
ac

ió
n 

de
l 

pa
ís

.
*B

us
ca

nd
o 

el
 c

re
ci

m
ie

nt
o 

de
l m

er
ca

do
 in

te
r-

no
, g

en
er

ac
ió

n 
de

l a
ho

rr
o,

 in
cr

em
en

to
 d

e 
lo

s 
re

cu
rs

os
 fi

sc
al

es
.

*P
ri

nc
ip

al
es

 p
ol

íti
ca

s 
ec

on
óm

ic
as

 e
m

pl
ea

da
s:

 
fis

ca
l, 

m
on

et
ar

ia
, c

om
er

ci
al

, s
al

ar
ia

l, 
ag

ro
pe

-
cu

ar
ia

 y
 fo

m
en

to
 in

du
st

ri
al

.
*E

st
ím

ul
os

 fi
sc

al
es

 a
 la

s 
in

du
st

ri
as

 e
 im

pu
es

to
s 

so
br

e 
la

 r
en

ta
 e

 in
gr

es
os

 m
er

ca
nt

ile
s 

re
gr

e-
si

vo
s.

 I
m

pu
es

to
s 

re
ca

ye
ro

n 
en

 e
m

pl
ea

do
s 

y 
tr

ab
aj

ad
or

es
.

*P
ol

íti
ca

 m
on

et
ar

ia
 p

ar
a 

co
m

ba
tir

 in
fla

ci
ón

 y
 

ca
jo

ne
s 

se
le

ct
iv

os
 d

e 
cr

éd
ito

.
*P

ol
íti

ca
 c

om
er

ci
al

 p
ro

te
cc

io
ni

st
a.

*P
ol

íti
ca

 a
gr

op
ec

ua
ri

a 
de

 b
aj

os
 p

re
ci

os
 p

ar
a 

be
ne

fic
ia

r 
la

 in
du

st
ri

al
iz

ac
ió

n.
*E

xp
ul

si
ón

 d
e 

m
an

o 
de

 o
br

a 
a 

la
s 

ci
ud

ad
es

, 
co

n 
ab

ar
at

am
ie

nt
o 

de
 e

lla
.

*P
ol

íti
ca

 d
e 

fo
m

en
to

 a
 la

 in
ve

rs
ió

n 
ex

tr
an

je
ra

 
co

n 
sa

la
ri

os
, b

ie
ne

s,
 s

er
vi

ci
os

 y
 m

er
ca

nc
ía

s 
ba

ra
to

s.

*C
re

ci
m

ie
nt

o 
de

l p
ib

 d
e 

4.
9%

 a
nu

al
.

*p
ib

 d
e 

4.
6 

m
il 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 

de
 1

95
0 

a 
35

.5
 m

il 
m

dd
 e

n 
19

70
, c

re
ci

en
do

 e
n 

m
ás

 d
e 

7 
ve

ce
s.

*E
co

no
m

ía
 m

un
di

al
 n

úm
er

o 
16

 e
n 

19
70

 y
 n

ú-
m

er
o 

20
 e

n 
19

50
. 

*E
m

pl
eo

 c
re

ci
ó 

en
 2

.3
%

 a
nu

al
.

*S
al

ar
io

s 
m

ín
im

os
 c

re
ci

er
on

 6
.5

%
 a

nu
al

m
en

te
.

*C
re

ci
m

ie
nt

o 
in

du
st

ri
al

 d
e 

7%
 y

 d
e 

m
an

uf
ac

tu
-

ra
s 

8.
3%

 a
nu

al
m

en
te

.
*D

éf
ic

it 
fis

ca
l b

aj
o 

y 
se

 c
ub

rí
a 

co
n 

de
ud

a 
ex

-
te

rn
a.

*D
eu

da
 e

xt
er

na
 d

e 
23

 m
dd

 e
n 

19
50

 y
 4

,2
64

 m
dd

 
en

 1
97

0,
 c

re
ci

ó 
en

 1
85

 v
ec

es
.

*E
n 

19
70

 e
l s

al
do

 d
e 

de
ud

a 
ex

te
rn

a 
tr

ip
lic

ab
a 

el
 v

al
or

 d
e 

la
s 

ex
po

rt
ac

io
ne

s,
 r

ep
re

se
nt

an
do

 e
l 

12
%

 d
el

 p
ib

.
*E

nc
aj

e 
le

ga
l a

 lo
s 

ba
nc

os
 r

íg
id

o,
 c

er
ca

 d
el

 2
5%

 
al

 3
0%

 d
e 

ah
or

ro
s.

*T
ip

o 
de

 c
am

bi
o 

es
ta

bl
e 

y 
fij

o:
 $

12
.5

0 
pe

so
s 

po
r 

dó
la

r.

Se
 a

lc
an

za
ro

n 
ta

sa
s 

de
 c

re
ci

m
ie

n-
to

 e
st

ab
le

s 
y 

si
n 

in
fla

ci
ón

 e
n 

el
 

pa
ís

, p
or

 e
llo

 a
 e

st
e 

pe
ri

od
o 

se
 le

 
co

no
ce

 c
om

o 
“e

l m
ila

gr
o 

m
ex

i-
ca

no
”.

Pe
ro

 tr
aj

o 
tr

es
 p

ro
bl

em
as

 g
ra

ve
s 

pa
ra

 e
l p

aí
s:

 1
) 

la
 p

és
im

a 
y 

de
sa

s-
tr

os
a 

de
si

gu
al

da
d 

de
l i

ng
re

so
 e

n 
el

 p
aí

s;
 2

) 
fr

en
o 

al
 fu

tu
ro

 c
re

ci
-

m
ie

nt
o 

de
l p

aí
s 

po
r 

la
s 

po
lít

ic
as

 
pr

ot
ec

ci
on

is
ta

s,
 y

 3
) 

im
po

rt
ac

io
-

ne
s 

co
st

os
as

 d
e 

bi
en

es
 d

e 
ca

pi
ta

l 
y 

m
aq

ui
na

ri
as

, q
ue

 tr
aj

er
on

 
de

se
qu

ili
br

io
s 

su
st

an
ci

al
es

 a
 la

 
ba

la
nz

a 
de

 p
ag

os
.



 117 

suplemento. El desarrollo económico, político y social en México:  
antecedentes y etapa 1940-2018. José Antonio Villalobos López

M
od

el
os

 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

E
le

m
en

to
s 

y 
da

to
s

O
pi

ni
ón

C
re

ci
m

ie
nt

o 
(d

es
ar

ro
llo

) 
co

m
pa

rt
id

o

*1
97

1 
a 

19
82

.
*M

an
tu

vo
 s

in
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 s
us

ta
nc

ia
le

s 
la

 
po

lít
ic

a 
co

m
er

ci
al

, s
al

ar
ia

l, 
ag

ro
pe

cu
ar

ia
 y

 d
e 

fo
m

en
to

 a
 la

 in
ve

rs
ió

n 
ex

tr
an

je
ra

.
*E

l e
je

 d
e 

la
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

de
l s

ec
to

r 
pú

bl
ic

o 
fu

er
on

 la
 p

ol
íti

ca
 fi

sc
al

 y
 m

on
et

ar
ia

.
*Y

ac
im

ie
nt

os
 p

et
ro

líf
er

os
 tr

ae
n 

ca
m

bi
o 

su
st

an
-

ci
al

 a
 la

s 
po

lít
ic

as
 p

úb
lic

as
, d

on
de

 la
s 

po
lít

ic
as

 
bu

sc
an

 c
on

ve
rt

ir
 a

l p
et

ró
le

o 
en

 e
l e

je
 o

 m
ot

or
 

de
l d

es
ar

ro
llo

. N
o 

al
ca

nz
ab

an
 lo

s 
re

cu
rs

os
 p

e-
tr

ol
ífe

ro
s 

po
r 

la
 c

or
ru

pc
ió

n 
de

 P
em

ex
 y

 p
or

qu
e 

fu
er

on
 in

su
fic

ie
nt

es
 a

nt
e 

ta
nt

as
 n

ec
es

id
ad

es
 

in
sa

tis
fe

ch
as

.
*S

in
 p

ro
po

né
rs

el
o 

de
ja

n 
en

de
ud

ad
o 

al
 p

aí
s 

de
 m

an
er

a 
m

ás
 q

ue
 ir

re
sp

on
sa

bl
e:

 L
ui

s 
E

ch
e-

ve
rr

ía
 y

 L
óp

ez
 P

or
til

lo
, e

n 
ci

fr
as

 n
un

ca
 a

nt
es

 
vi

st
as

.
*H

ac
en

 u
so

 d
e 

un
a 

po
lít

ic
a 

m
on

et
ar

ia
 e

xp
an

-
si

va
, a

lc
an

za
nd

o 
al

 fi
na

l d
el

 p
er

io
do

 ta
sa

s 
de

 
in

fla
ci

ón
 d

e 
m

ás
 d

e 
10

0%
 e

n 
al

gu
no

s 
m

es
es

 d
e 

es
te

 p
er

io
do

.

*C
re

ci
m

ie
nt

o 
en

 ta
sa

 d
el

 p
ib

 d
el

 6
.3

%
 a

nu
al

, 
ha

st
a 

19
82

, q
ue

 a
lc

an
zó

 d
ec

re
m

en
to

 d
e 

0.
5%

.
*D

ev
al

ua
ci

ón
 a

br
up

ta
 d

el
 d

ól
ar

, c
ay

en
do

 e
n 

12
1.

6%
 r

es
pe

ct
o 

a 
19

70
.

*C
re

ci
m

ie
nt

o 
se

ct
or

 in
du

st
ri

al
 4

.2
%

 (
m

an
uf

ac
-

tu
ra

s 
6.

3%
) 

y 
se

rv
ic

io
s 

7.
2%

 a
nu

al
.

*S
al

ar
io

s 
m

ín
im

os
 r

ea
le

s 
(s

in
 in

fla
ci

ón
) 

ca
ye

ro
n 

0.
6%

 e
n 

el
 p

er
io

do
.

*L
a 

in
fla

ci
ón

, e
ne

m
ig

a 
a 

ve
nc

er
, p

as
ó 

de
 5

%
 e

n 
19

71
 a

 9
8.

8%
 e

n 
19

82
, p

ro
m

ed
io

 d
e 

25
.4

%
 e

n 
el

 p
er

io
do

.
*T

as
a 

de
 e

m
pl

eo
 c

re
ci

ó 
4.

2%
 a

nu
al

 y
 e

l i
nc

re
-

m
en

to
 d

e 
la

 p
e

a
 5

.1
%

.
*D

éf
ic

it 
pú

bl
ic

o 
de

 0
.0

3%
 d

el
 p

ib
 e

n 
19

71
 a

 
10

.9
7%

 d
el

 p
ib

 e
n 

19
82

.
*D

eu
da

 e
xt

er
na

 p
as

a 
de

 4
.3

 m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 

en
 1

97
0 

a 
58

.9
 m

dd
 e

n 
19

82
 (

cr
ec

ie
nd

o 
en

 m
ás

 
de

 1
3 

ve
ce

s)
.

L
o 

qu
e 

lla
m

an
 d

es
ar

ro
llo

 c
om

pa
r-

tid
o,

 n
i f

ue
 lo

 p
ri

m
er

o,
 n

i m
en

os
 

lo
 s

eg
un

do
.

L
os

 s
ex

en
io

s 
de

 E
ch

ev
er

rí
a 

y 
L

óp
ez

 P
or

til
lo

 s
e 

vo
lv

ie
ro

n 
ca

la
-

m
id

ad
es

 p
ar

a 
lo

s 
m

ex
ic

an
os

.
In

cr
em

en
ta

ro
n 

la
 d

eu
da

 e
xt

er
na

 a
 

ci
fr

as
 n

o 
vi

st
as

 a
nt

es
.

L
óp

ez
 P

or
til

lo
 p

ro
m

et
ió

 d
ef

en
de

r 
el

 p
es

o 
co

m
o 

“p
er

ro
”,

 a
l f

in
al

 s
ól

o 
llo

ró
 e

n 
su

 ú
lti

m
o 

in
fo

rm
e 

co
m

o 
un

 “
pe

rr
o”

 a
pa

le
ad

o.
N

o 
ha

y 
qu

e 
ol

vi
da

r 
qu

e 
en

tr
e 

19
81

 y
 1

98
2 

se
 ju

ga
ba

 u
n 

pa
pe

l 
tr

as
ce

nd
en

ta
l e

n 
la

 “
di

sp
ut

a 
po

r 
la

 n
ac

ió
n”

, c
om

o 
tit

ul
ar

on
 a

 s
u 

ex
ce

le
nt

e 
ob

ra
 T

el
lo

 y
 C

or
de

ra
 

en
 1

98
1.



118 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

M
od

el
os

 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

E
le

m
en

to
s 

y 
da

to
s

O
pi

ni
ón

N
eo

lib
er

al
is

m
o

*1
98

3 
a 

20
18

.
*P

ap
el

 p
ro

ta
gó

ni
co

 a
l m

er
ca

do
 e

n 
la

 a
si

gn
a-

ci
ón

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

.
*I

nc
re

m
en

to
 d

e 
lo

s 
ag

en
te

s 
pr

iv
ad

os
 e

n 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 y
 d

ec
is

io
ne

s 
ec

on
óm

ic
as

.
*I

nc
or

po
ra

ci
ón

 a
l m

er
ca

do
 g

lo
ba

l o
 m

un
di

al
, 

es
pe

ci
al

m
en

te
 c

on
 e

l v
ec

in
o 

de
l n

or
te

, c
on

 la
 

fir
m

a 
de

l T
ra

ta
do

 d
e 

L
ib

re
 C

om
er

ci
o.

*C
om

o 
in

st
ru

m
en

to
 d

e 
po

lít
ic

a 
ec

on
óm

ic
a 

se
 

bu
sc

ó 
la

 e
st

ab
ili

za
ci

ón
 m

ac
ro

ec
on

óm
ic

a.
*E

qu
ili

br
io

 e
n 

la
s 

fin
an

za
s 

pú
bl

ic
as

, b
us

ca
nd

o 
te

rm
in

ar
 c

on
 e

l d
éf

ic
it.

*E
sq

ue
m

a 
es

ta
bi

liz
ad

or
 e

n 
m

at
er

ia
 fi

sc
al

 y
 

m
on

et
ar

ia
, p

er
o 

ro
m

pi
m

ie
nt

o 
ab

so
lu

to
 c

on
 p

o-
lít

ic
a 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
in

du
st

ri
al

 y
 c

om
er

ci
al

, y
 d

e 
“e

xc
es

iv
a”

 r
eg

ul
ar

iz
ac

ió
n 

a 
la

 in
ve

rs
ió

n 
ex

tr
an

-
je

ra
, d

e 
sa

la
ri

os
 y

 d
e 

pr
ec

io
s 

ag
ro

pe
cu

ar
io

s.
*A

ba
nd

on
o 

de
l e

nc
aj

e 
le

ga
l y

 e
l c

oe
fic

ie
nt

e 
de

 
liq

ui
de

z.
*V

en
ta

 d
e 

em
pr

es
as

 p
úb

lic
as

 y
 m

en
or

 p
ar

ti-
ci

pa
ci

ón
 d

el
 E

st
ad

o 
en

 la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 e

co
nó

-
m

ic
as

.
*S

e 
de

ja
n 

a 
la

 d
et

er
m

in
ac

ió
n 

de
l m

er
ca

do
 la

s 
po

lít
ic

as
 s

al
ar

ia
le

s 
y 

ag
ro

pe
cu

ar
ia

s.

*E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

tie
ne

 p
ib

 1
.5

 v
ec

es
 m

ás
 g

ra
nd

e 
qu

e 
Ja

pó
n 

y 
3.

5 
ve

ce
s 

m
ay

or
 q

ue
 A

le
m

an
ia

.
*H

as
ta

 fi
na

le
s 

de
l s

ig
lo

 e
l p

et
ró

le
o 

re
pr

es
en

ta
 

80
%

 d
e 

la
s 

ex
po

rt
ac

io
ne

s.
*I

ng
re

so
s 

de
l s

ec
to

r 
pú

bl
ic

o 
ca

en
 e

n 
re

la
ci

ón
 

co
n 

el
 p

ib
 e

n 
4.

4 
pu

nt
os

 p
or

ce
nt

ua
le

s 
de

 1
98

9 
a 

20
01

 (
po

r 
la

 c
aí

da
 d

el
 p

et
ró

le
o)

.
*E

n 
19

95
 e

l p
es

o 
ca

e 
an

te
 e

l d
ól

ar
 d

e 
m

an
er

a 
dr

am
át

ic
a,

 ll
eg

an
do

 c
as

i a
l d

ob
le

 d
e 

lo
 q

ue
 s

e 
co

tiz
ab

a 
an

te
s.

*I
m

pl
an

ta
ci

ón
 d

e 
un

 e
sq

ue
m

a 
du

al
 d

e 
tip

o 
de

 
ca

m
bi

o 
(l

ib
re

 y
 c

on
tr

ol
ad

o)
 d

e 
19

83
 a

 1
99

1.
*I

m
pu

es
to

s 
di

re
ct

os
 e

 in
di

re
ct

os
 s

e 
qu

ed
an

 c
on

 
su

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 4
3 

y 
57

%
, r

es
pe

ct
iv

am
en

te
.

*D
éf

ic
it 

de
l s

ec
to

r 
pú

bl
ic

o 
ca

e 
en

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

l p
ib

 3
.8

 p
un

to
s.

*A
ho

rr
o 

pú
bl

ic
o 

pa
sa

 d
e 

1.
3%

 a
l 5

.4
%

 d
el

 p
ib

 
en

 e
l p

er
io

do
.

*L
a 

m
aq

ui
la

 ti
en

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

 1
6.

3%
 d

e 
19

89
 a

 2
00

1.
*E

l a
ho

rr
o 

pr
iv

ad
o 

pa
sa

 d
e 

14
.5

%
 d

el
 p

ib
 e

n 
19

85
 a

 1
3%

 e
n 

20
01

.

E
n 

lo
 q

ue
 s

e 
co

no
ci

ó 
co

m
o 

“e
l 

er
ro

r 
de

 d
ic

ie
m

br
e”

, c
ua

nd
o 

se
 

di
o 

un
a 

di
sp

ut
a 

en
tr

e 
lo

s 
te

cn
ó-

cr
at

as
 d

e 
Sa

lin
as

 y
 d

e 
Z

ed
ill

o 
po

r 
ve

r 
qu

ié
n 

te
ní

a 
la

 c
ul

pa
 d

el
 e

rr
or

 
co

m
et

id
o.

Sa
lin

as
 d

e 
G

or
ta

ri
 c

on
 s

us
 p

ol
í-

tic
as

 n
eo

lib
er

al
es

, s
ól

o 
“s

im
ul

ó”
 

ve
nd

er
 la

s 
em

pr
es

as
 p

úb
lic

as
 q

ue
 

m
ás

 in
gr

es
o 

y 
em

pl
eo

 p
ro

po
rc

io
-

na
ba

n,
 a

 s
u 

gr
up

o 
de

 “
am

ig
os

”,
 

co
n 

lo
 c

ua
l h

iz
o 

qu
e 

no
m

br
es

 d
e 

m
ex

ic
an

os
 s

al
ie

ra
n 

en
 la

s 
lis

ta
s 

pú
bl

ic
as

 d
e 

Fo
rb

es
, p

or
 s

us
 in

m
en

-
sa

s 
fo

rt
un

as
, l

og
ra

da
s 

al
 a

m
pa

ro
 

de
 la

s 
co

nc
es

io
ne

s 
qu

e 
 “

ve
nd

ió
” 

(S
lim

, S
al

in
as

 P
lie

go
 y

 m
uc

ho
s 

ot
ro

s)
.



 119 

suplemento. El desarrollo económico, político y social en México:  
antecedentes y etapa 1940-2018. José Antonio Villalobos López

2. Historia de la administración pública y política de México

La administración pública está integrada por los organismos públicos que de manera 
permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas 
o la prestación de servicios públicos, los cuales siempre deben estar sujetos a normas 
y principios constitucionales, legales o reglamentarios vigentes (Gamboa et al., 2016: 
487). La función administrativa del Estado conlleva a que se realicen todas las activida-
des que permitan alcanzar el bien común, convirtiéndose éste en el objetivo central de 
la política pública. En la medida que se presenten problemas de corrupción, fraude y 
desvío de recursos, la eficiencia de la administración pública se verá afectada seriamen-
te, por lo cual esas tres faltas graves constituyen elementos opuestos al bien común.

Para Dimock (1967: 20, citado por Guerrero, 1985; recitado por Sánchez, 2009: 
40), el estudio de la administración pública mexicana cuenta con ocho tradiciones o 
campos de interés, los cuales tratan o estudian: 1) La burocracia; 2) La organización y 
reorganización administrativa; 3) La administración estatal; 4) La administración mu-
nicipal; 5) La administración financiera; 6) Los tratados teóricos y temas relacionados 
con la ciencia de la administración pública; 7) Los temas jurídicos, y 8) La reforma 
administrativa.

Como antecedente de la administración pública en nuestro territorio, José Gálvez 
escribió un tratado sobre las reformas borbónicas que se aplicaron en la Nueva Espa-
ña al finalizar el siglo xviii, las cuales incentivaron las corrientes de razonamiento que 
provenían de Francia y llegaron a la colonia como un bálsamo para la ciencia y tecno-
logía. El problema es que se aplicaron durante pocos años y se abandonaron después.

En 1791 Juan Vicente de Güemes, mejor conocido como el conde de Revilla-
gigedo, realizó un trabajo sobe las intendencias de la Nueva España, cuyo objetivo 
era reorganizar la administración territorial ante la desaparición de los corregidores 
y alcaldías mayores. No debemos olvidar que Güemes también realizó el censo que 
lleva su nombre en 1790.

Se reconoce a Luis de la Rosa como el fundador e iniciador en México de los 
estudios de la administración pública, cuando apareció su obra en 1853, aunque en 
opinión de Chanes Nieto (1982, citado por Sánchez, 2009: 43), Simón Tadeo Ortiz es 
considerado el primer teórico de la administración pública en México, al presentar su 
obra en 1832, que muchos autores no lo consideran como experto en administración 
pública, sino en cuestiones policiacas. Sánchez González (2009: 49) destaca la impor-
tancia que tiene el trabajo de Luis de la Rosa, que además comparto en forma total. 
El autor expresó:

Con el Ensayo de Luis de la Rosa (1853) queda demostrada la importancia de la adminis-
tración pública como instrumento fundamental para lograr un mejor desarrollo económico 
y social, en el que era necesaria una mayor intervención del Estado en los asuntos de la 
economía y sociedad.

Otro de los destacados autores es Teodosio Lares, que en 1852 escribió Lecciones de 
derecho administrativo, donde destaca que éste se sustenta en principios racionales, 



120 

Expresión Económica, núm. 50, 2023. Universidad de Guadalajara. cucea.

obteniendo en correspondencia que las instituciones administrativas debían darle ca-
bida a la realización o consecuencia de tales principios.

Sánchez González (2009: 41 y 42) señala a los autores más importantes de obras y 
estudios sobre la administración pública, desde el siglo xix hasta tiempos actuales, en 
donde destaca a los siguientes a partir de la mitad del siglo pasado: Lucio Mendieta 
(1942), Omar Guerrero (desde 1976 a 2004), Chanes Nieto (1979 a 2000), José Cas-
telazo (1979 a 2007), Ignacio Pichardo (1980), Ricardo Uvalle (1983 a 1997), Reyes 
Heroles (1983), y Enrique Cabrero (1991 a 1995).

Se considera que Mendieta y Núñez escribió el primer trabajo sociológico rela-
tivo a la administración pública mexicana en 1942. El autor era experto en derecho 
administrativo y daba clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), razón por la cual escribió para sus alumnos La adminis-
tración pública en México a principios de los años cuarenta del siglo pasado.

Por esta razón se ha llegado a inferir que el derecho administrativo es la base 
para la formación de la ciencia de la administración pública. Mendieta en su estudio 
la aborda con un enfoque histórico y social, destacando el papel del Estado en nuestro 
país, anotando también su diferencia con las empresas privadas, donde éstas buscan 
afanosamente y como única pretensión obtener ganancias, mientras que el Estado 
debe cumplir las funciones sociales que le encomienden las leyes, con lo cual diferen-
cia el trato que se debe dar a trabajadores privados de los públicos.

En 1962 aparece en Costa Rica la obra de Galván Escobedo sobre la administra-
ción en general, donde no se hacía distinción entre el ámbito público y el privado, pero 
es a partir de este libro que se empiezan a escribir trabajos sobre la administración 
pública en nuestro país. Al empezar la década de los setenta empiezan a florecer dos 
o tres trabajos que despuntan en el campo de la administración pública y es después 
de la década de los ochenta que se dan a conocer los mejores trabajos sobre el estudio 
de la administración pública mexicana.

2.1. Etapas del poder político en México

Bandala Fonseca (2012: 30) nos deja ver que en el sistema político nacional se pue-
den observar cinco etapas o fases en México: 1. La construcción del modelo político 
y sus bases sociales (1910-1940); 2. Estabilidad y consolidación del sistema también 
denominado “auge del presidencialismo” (1940-1970); 3. El desgaste gradual del pre-
sidencialismo (1970-1978); 4. La caída del presidencialismo (1978-1990); 5. El nuevo 
institucionalismo (1990 a la fecha).

La primera etapa arranca al inicio de la gesta armada de la Revolución Mexicana; 
en mi particular visión, el grupo de Sonora resultó ser el verdadero vencedor de la 
Revolución Mexicana, en primera instancia estaba formado por Obregón, Calles y De 
la Huerta (quien después enfrentaría a los primeros). Entre Obregón y Calles gober-
naron el país de 1920 a 1934.

En el México posrevolucionario, uno de los personajes mexicanos más destaca-
dos, sobre todo en las ramas de la educación y la cultura, es José Vasconcelos, a quien 
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Noé Jitrik (1988: 261, citado por Träger, 2015: 162) ha considerado como “el mejor 
mexicano de todos los tiempos”. No puedo dejar de reconocer la preparación, el ta-
lento y el espíritu de identidad que Vasconcelos impregnó en las generaciones pos-
revolucionarias, pero no comparto que sea el mejor mexicano de todos los tiempos.

Personajes muy destacados y que contribuyeron a la considerada como identidad 
mexicana, lo serían Morelos, Guerrero, Juárez, Ignacio Ramírez “El Nigromante”, 
entre otros del siglo xix; en el siglo xx aparecen los grandes héroes populares de la 
revolución (Zapata y Villa), los hermanos Flores Magón, Carrillo Puerto o Lázaro 
Cárdenas. Incluso Alexander Humboldt y F. Javier Mina contribuyeron también a 
despertar la identidad mexicana, a pesar de haber sido extranjeros. José Vasconcelos 
en su obra La raza cósmica (1948: 11) expresa con mucha veracidad: 

En México, por ejemplo, fuera de Mina, casi nadie pensó en los intereses del continente; 
peor aún, el patriotismo vernáculo estuvo enseñando, durante un siglo, que triunfamos de 
España gracias al valor indomable de nuestros soldados, y casi ni se mencionan las Cortes 
de Cádiz, ni el levantamiento contra Napoleón, que electrizó a la raza, ni las victorias y 
martirios de los pueblos hermanos del continente.

Compartiendo en absoluto con Vasconcelos el heroísmo y patriotismo de Javier Mina, 
así como los hechos que permitieron a México nacer como nación independiente: la 
conquista de España por parte de Napoleón y la instauración de las Cortes de Cádiz.

El prestigiado y creíble historiador Lorenzo Meyer (1995: 167, citado por Banda-
la, 2012: 55) expresaría sobre la etapa posrevolucionaria:

Los primeros años posrevolucionarios (1920-1935) presenciaron periodos en que el hom-
bre fuerte y el presidente se reunían en la misma persona, así como otros caracterizados 
por una diarquía, en el que el poder era compartido […] A partir del sexenio del presidente 
Lázaro Cárdenas la presidencia se institucionalizó.

La segunda etapa, que A. Córdova denomina auge del presidencialismo, coincide con 
el nacimiento de la etapa económica de nuestro país, que se conoce como crecimiento 
con inflación y con el desarrollo estabilizador. Se reconoce que el sistema presiden-
cialista de nuestro país de 1940 a 1970 era de los considerados más fuertes del mundo. 
El crecimiento estable de la economía durante cerca de tres décadas, especialmente 
en sus últimos 15 años, hizo que no se dieran vuelcos bruscos a las decisiones políticas 
que se tomaban en el país durante ese periodo.

La tercera etapa del sistema político mexicano es la que se denomina desgaste 
gradual del presidencialismo y que marca de 1970 a 1978, que para dividirla en sexe-
nios se podría hasta 1982, particularmente viene a colación el 1 de septiembre de ese 
año, cuando el presidente López Portillo derramó lágrimas por no haber defendido 
al peso mexicano, expresando que en adelante “lo defendería como un perro”, con lo 
cual se hicieron muchísimas caricaturas y chistes políticos sobre esa célebre expresión.

En abril de 1981 salió a la luz el libro de Carlos Tello y Rolando Cordera, México: 
La disputa por la nación: Perspectivas y opciones del desarrollo, editado por Siglo xxi 
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Editores (1981), donde se plantea que en México se aproximaba la lucha entre dos 
grupos o facciones que se disputaban de manera académica, política y económica el 
futuro de la nación: el modelo neoliberal y el llamado nacionalismo revolucionario, 
que en esencia la batalla se libraba por el accionar que habría de tener el Estado en 
la actividad económica del país. Disputa que resultó encarnizada y que decidió el ca-
mino que habría de tomar el país, donde la escuela neoliberal resultó ganadora y se 
apoderaron del país en el terreno académico, económico y político, poniendo en sus 
puestos más importantes (Secretarías de Estado, empresas públicas, Banco de México 
y muchas más instituciones) a sus seguidores.

Desde mi punto de vista, dos acontecimientos ocasionaron la caída paulatina del 
Partido Revolucionario Institucional (pri) y el hastío de la población urbana del Valle 
de México en contra de la corrupción y del sistema político en general: 1) La explosión 
de gas sucedida en noviembre de 1984 en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado 
de México, y 2) El sismo de septiembre de 1985 que devastó gran parte de la ciudad 
de México en su parte del centro histórico.

Y si bien los hechos sucedieron no provocados por el accionar de los funcionarios 
públicos que tomaban las decisiones en el país, sí tuvo mucho que ver el que se queda-
ran cruzados de brazos, impávidos y sin ninguna acción para paliar esas dos tragedias 
que provocaron miles de heridos y muertos en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. Justo en esas dos tragedias es cuando la sociedad civil (aún desorganizada) y 
los ciudadanos tuvieron participación activa en el consuelo y la ayuda hermanable y 
humanitaria que brindaron sus vecinos y compatriotas de todo el país.

En cuanto al liberalismo político en nuestro país, en 1942 se presenta en México 
Ludwin von Mises, patriarca del neoliberalismo, como invitado por un grupo de em-
presarios que simpatizaban con él, entre ellos se encontraba Raúl Bailleres, fundador 
del entonces denominado Instituto Tecnológico de México, hoy Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (itam), declarando este empresario mexicano (Romero, 2019: 
127, citado por Calva, 2019: 611): “Vamos a preparar muchachos para que dentro 
de 30 ó 40 años puedan hacer la transformación de un país estatista a un país liberal 
capitalista”.

En 1958 se realizó en México la reunión periódica de la Mont Pélerin Society 
(mps) con la presencia de F. Hayek y von Mises, presentando en esos años poca parti-
cipación de la corriente neoliberal en la nación, hasta que ocurrió la devaluación en 
1976 y aparecen los años con inflación de más del 100% anual, épocas propicias para 
que aparecieran las primeras voces de la escuela monetarista-neoliberal a través de su 
reprentante en México: Luis Pazos. Entre agosto y septiembre de 1982, con la crisis de 
la deuda externa y con la nacionalización de la banca, aparece de lleno y de hecho la 
corriente neoliberal en nuestro país.

Tal como lo predijo Raúl Bailleres, tomarían el poder económico y político a par-
tir de la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado. Entre los 21 
funcionarios señalados como los arquitectos de las reformas neoliberales en México, 
Salas Porras (2019: 152, citada por Calva, 2019: 611) ubica a:
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1. Doce egresados del itam: Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Luis 
Videgaray, José Antonio Meade, Jesús Reyes Heroles, Jacques Rogozinski, San-
tiago Levy, Jaime Zabludovsky, Emilio Lozoya, Raúl Livas Elizondo y Luis Téllez 
Kuentzer, todos con posgrados en universidades estadounidenses.

2. Nueve tecnócratas neoliberales de otras instituciones académicas: Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, José Ángel Gurría, Gui-
llermo Ortiz Martínez, José Antonio González Anaya y Adrián Lajous Vargas.

Salas Porras y L. Calva (Calva, 2019: 611) realizan semejanzas entre el grupo de los 
“científicos” que gobernó junto a Porfirio Díaz durante 34 años, y los tecnócratas de la 
corriente neoliberal que gobernaron por igual periodo a nuestra nación, coincidiendo 
el planteamiento de las políticas económicas ajustadas a su ideología y pensamiento, 
con un siglo de diferencia.

La aplicación a ultranza de las políticas neoliberales en México, de acuerdo con 
las conclusiones de José Romero (2020: 44 y 45) dejaron una situación muy compleja, 
que tiene que revertirse:

Los retos que enfrenta la economía después de 36 años de reformas neoliberales son mo-
numentales. El país se encuentra dominado por la ideología neoliberal no sólo en el ámbi-
to económico, sino también en el político y el jurídico. En materia económica encontramos 
un país que no crece lo suficiente; se observan problemas sociales como estancamiento de 
los ingresos, pobreza y desigualdad, que se manifiestan en violencia y generaron, además, 
un gran flujo migratorio durante los primeros años de las reformas neoliberales.

3. Evaluación de las políticas públicas del Estado mexicano

Dos conceptos hay que distinguir antes que todo: evaluación y análisis. La evaluación 
suele ser más descriptiva que el análisis y busca demostrar y entender qué sucedió con 
base en un enfoque retrospectivo, mientras el análisis se da a partir de la evaluación y 
busca explicar por qué se dieron los actos o hechos. Para Salazar Vargas (2009: 23): “se 
evalúa fundamentalmente para proceder al análisis”. El análisis de las políticas públi-
cas, para Thoenig (1981, citado por Salazar, 2009: 23) es: “[…] una disciplina de las 
ciencias sociales que utiliza múltiples métodos de investigación y de argumentación 
para producir y transformar la información”.

La función principal de la evaluación de las políticas públicas es señalar las dife-
rencias entre el desempeño real de ellas y lo que se esperaba de ellas. La evaluación 
busca alcanzar dos objetivos: 1) Permite mejor toma de decisiones en lo referente a 
planeación de programas y asignación de presupuestos; 2) Sirve para la medición de 
cuentas, lo que hará que la ciudadanía se informe de lo que están realizando los órga-
nos públicos con los fondos que manejan. Alejandro Cañizález (2020: 72) expresa al 
respecto: “[…] cuando se habla de políticas públicas y se las ubica en el contexto de un 
proceso, no se puede verlas como decisiones estáticas, intactas en el tiempo”.
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Las características de las políticas públicas, para Salazar Vargas (2009: 36 y 37) 
son: a) Unidad de análisis, vista como un proceso global sin seccionarla; b) Ambi-
ción explicativa, buscando explicar lo sucedido y no simplemente contarlo; c) Análisis 
diacrónico, que implica la consideración histórica; d) Salto de las barreras entre los 
sistemas político, administrativo y social, entendido como corte transversal; e) Su-
puesto teórico que considera al Estado como una organización social compleja y con 
múltiples conflictos (el cual es un concepto inherente a la sociedad).

La evaluación de las políticas y programas públicos retoma una mayor importan-
cia bajo el enfoque llamado gestión por resultados (García López y García Moreno, 
2010; González Arreola, 2012; citados por Coneval, 2019: 11). Aunque desde la dé-
cada de los ochenta del siglo pasado se intentó hacer uso de la evaluación de los pro-
gramas de desarrollo social en México, no se logró una tendencia global y muy pocas 
áreas del sector público aplicaban dicha evaluación.

En 1997-1998 nació el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), 
que hoy se hace llamar Prospera, el cual fue diseñado por instituciones académicas 
nacionales e internacionales, elaborándose un padrón único de beneficiarios y se em-
plearon reglas de operación para su funcionamiento y se coordinaron acciones de 
educación, salud y alimentación (Sedesol, 2018, citado por Coneval, 2019: 24).

El programa Prospera en 2021 se supone que atendía a cerca de ocho millones de 
familias mexicanas, para elevar su calidad de vida en aspectos de alimentación, salud 
y educación, donde también busca enlazar a las personas beneficiadas con proyectos 
productivos, opciones de empleo y servicios financieros accesibles.

3.1. La Ley de Desarrollo Social en México

El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar general de las personas, 
que es precedido por la consecución del desarrollo económico. El desarrollo social 
conlleva el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población con el trans-
currir del tiempo en ámbitos de salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 
seguridad social, y principalmente implica la reducción de la pobreza y la desigualdad 
del ingreso.

El último párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno debe-
rán implementar políticas públicas de mejora regulatoria, para la simplificación de las 
regulaciones, trámites y servicios, buscando alcanzar estos objetivos: 1) Que el Estado 
se convierta en rector del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y 
sustentable; 2) Para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

El apartado “C” del Artículo 26 de la Carta Magna señala que el Estado contará 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
el cual será un órgano autónomo, con personalidad y patrimonios propios, que será 
el encargado de la medición de la pobreza y de la evaluación de programas, objetivos, 
metas y acciones de la política de desarrollo social nacional, así como de emitir las 
recomendaciones que considere pertinentes.
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Hasta 2004, con la promulgación de la Ley General del Desarrollo Social y el na-
cimiento del Coneval se implementó en forma definitiva la práctica de la evaluación 
en los programas de desarrollo social de nivel federal. Luego de creado el Coneval, el 
segundo paso era sentar las “reglas del juego”, para lo cual se logró en 2007 la emisión 
de los Lineamientos generales de los programas federales de la administración pública 
federal. El objetivo de dichos Lineamientos es regular la evaluación de los programas 
federales, la elaboración de la matriz de indicadores para resultados (mir) y los siste-
mas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las depen-
dencias de la administración pública federal.

La Ley General del Desarrollo Social (2018) tiene como objetivo principal garan-
tizar el pleno ejercicio de los derechos, asegurando el acceso a toda la población al 
desarrollo social, sobre todo para la población vulnerable. Adicionalmente, se cuenta 
con el Reglamento para la Ley General del Desarrollo Social (2008), donde se instru-
menta con más detalle el accionar que se debe seguir en relación con la aplicación de 
las políticas públicas del Estado en esa materia.

Este señalamiento se ve reflejado en los artículos 36 y 37 de la Ley General de 
Desarrollo Social, que indican que el Coneval tendrá que presentar información re-
lativa a nueve variables o indicadores de desarrollo social y de la pobreza en México; 
para las entidades federativas la presentación será bianual y para los municipios en 
forma quinquenal.

El artículo 6 de Ley General de Desarrollo Social señala que son derechos para 
el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la 
vivienda digna y decorosa, así como el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo 
y la seguridad social y la no discriminación. Entre los elementos fundamentales del de-
sarrollo social, tenemos: la asistencia social, los derechos humanos, la sustentabilidad 
ambiental y los derechos ambientales.

Es indudable que los sistemas de protección social se encuentran ligados íntima-
mente al concepto de desarrollo social, en este sentido la Organización Internacional 
del Trabajo (Ruiz, 2020: 45-50) menciona que existen cuatro sistemas protectores que 
integran la denominada protección social genérica: 1) Asistencia social; 2) Previsión 
social laboral; 3) Seguridad social, y 4) Sistemas complementarios de protección social.

La Ley General de Desarrollo Social busca ayudar a las personas y grupos más 
vulnerables del país y que serían los más pobres de la nación; ese grupo está compues-
to por 10.8 millones de personas en pobreza extrema para 2020 (8.5% de la población 
nacional en ese año).

Por otro lado, el Reglamento de la Ley General del Desarrollo Social (rlgds) in-
dica que corresponde al Coneval establecer los requisitos indispensables que se deben 
cumplir en lo que se refiere a los órganos independientes que realicen la evaluación. 
Esto es de mucha importancia, ya que la evaluación externa pudiera aportar otro 
punto de vista objetivo a la rendición de cuentas en relación con el uso de los recursos 
públicos. O podría ser el caso que desde dos caminos o métodos diferentes pudieran 
llegar al mismo objetivo. El Reglamento de la lgds establece que se deberá hacer pú-
blica esta información a través de medios accesibles para la población.
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Conclusiones

La integración de la nación mexicana sufrió múltiples descalabros durante 200 años, 
del México independiente a la actualidad. Baste recordar que la Conquista y la Colo-
nia se fraguaron en tres siglos, el fortalecimiento como nación llevó otros 60 años en 
el siglo xix, alcanzándose estabilidad y crecimiento económico de 1870 a 1905, pero 
con terribles contradicciones políticas que hicieron estallar la etapa revolucionaria.

El desarrollo estabilizador o milagro económico mexicano, con su etapa previa de 
crecimiento con inflación, duró 30 años: de 1941 a 1970, donde no se debe olvidar el 
precedente que sentó Lázaro Cárdenas de 1935 a 1940 con sus políticas económicas de 
corte nacionalista y que sentaron las bases del desarrollo alcanzado décadas después. 
En 1981 se empieza a dar el gran debate académico, ideológico, económico y político 
que seguiría la nación durante poco más de tres décadas, cuando se daría una lucha 
encarnizada entre las corrientes neoliberal y la denominada nacionalista revoluciona-
ria. Etapa que sería dominada en todos sus campos (académico, ideológico, político 
y económico) por la escuela de pensamiento neoliberal durante más de tres décadas.

Se repasaron las cinco etapas que se han reconocido como las más importantes 
del sistema político mexicano, así como los hechos o acontecimientos dignos de resal-
tarse. De igual manera, se repasó la Ley General de Desarrollo Social y su respectivo 
reglamento.

El repaso o bosquejo histórico que se ha presentado, nos ha de permitir entender 
cuáles fueron los acontecimientos económicos y políticos que tuvieron influencia en 
el acontecer presente de nuestra nación. Considerando como premisa que no se pue-
de entender el presente y lo que conlleve el futuro, si no se realiza un análisis de los 
hechos o actos registrados en épocas anteriores.
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El objetivo de la investigación científica es la publicación. Los profesionales de cien-
cia, cuando se inician como estudiantes graduados, no son juzgados principalmente 
por su habilidad en los trabajos de laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas 
científicos amplios o restringidos, ni, desde luego, por su ingenio, su encanto personal; 
se los juzga y se los conoce, o no se los conoce por sus publicaciones (Day, 2005).1

1 Day, Robert A. (2005). Prefacio. Cómo escribir y publicar trabajos científicos (p. xix). Washington, dc: 
Organización Panamericana de la Salud.
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del autor, año de publicación y número de página(s), por ejemplo, (García, 
1995: 34-36). Si se cita sólo el autor, deberá ponerse primer apellido y entre 
paréntesis año de la publicación, Peniche (2001), si son varios autores entre 
paréntesis será de la forma (Pérez, 2007; Romero, 2001; García, 1997).

• Referencias: éstas serán presentadas en orden alfabético, con letra Calibri 
de 11 puntos, con sangría francesa de 1.25 cm, en formato apa 7 y al final del 
trabajo en hoja nueva.

• Anexos: si así lo requiere se pueden poner al final, antes de las referencias.
6. Entregar la carta de declaración de originalidad y no postulación simultánea de-

bidamente firmada junto con el manuscrito, por los medios antes mencionados. 
La carta de declaración de originalidad y no postulación simultánea indicará que 
el artículo sometido a evaluación es inédito, producto de los trabajos de investi-
gación científica, teórica o empírica. Los manuscritos en proceso de evaluación 
y, aquellos aceptados o publicados no podrán ser sometidos a otros procesos de eva-
luación. Los trabajos que se publiquen en la revista deben ser inéditos y no haber 
sido publicados en otras revistas ni por otros medios. Para este punto el autor(es) 
de los trabajos, deberán enviar al correo expresioneconomica@cucea.udg.mx. El 



vínculo a la carta para descargarla se puede ver en el área información para auto-
res en http://expresioneconomica.cucea.udg.mx

Información adicional para los autores

1. Los autores que sometan artículos para su posible publicación en Expresión Eco-
nómica, deben ser el producto de un trabajo original de investigación científica 
novedosa y apegados a la ética de publicación (carta de originalidad) y

2. Es responsabilidad de los autores que los manuscritos sometidos a revisión no 
hayan sido publicados ni sometidos a evaluación en otra publicación. Las caracte-
rísticas de un trabajo previamente publicado son las siguientes: 
a. Cuando el texto completo haya sido publicado por cualquier medio físico o 

electrónico en cualquier idioma.
b. Cuando varios párrafos de manuscritos previamente publicados por al menos 

uno de los coautores formen parte del texto enviado a la revista.
c. Cuando el manuscrito enviado a la revista ya ha sido publicado previamente 

como parte de las memorias en extenso de algún congreso o evento académico.
3. Deberán citar adecuadamente los artículos, documentos y proporcionar las re-

ferencias completas incluyendo el doi de las mismas, en formato apa en su más 
reciente versión disponible. Las citas a trabajos publicados se realizan cuando el 
autor ha tomado las ideas de otros autores para fundamentar su investigación.

4. Los trabajos presentados a Expresión Económica, serán sometidos a revisión por 
software anti plagio, en caso de encontrar Plagio, será Rechazado de inmediato. 
Esta decisión es inapelable.

5. Los autores pueden retirar su trabajo, si así conviene a sus intereses, durante el 
proceso de revisión. Una vez aprobado para publicación NO PODRÁ RETIRARSE.

6. Los artículos aprobados se van programando en los números de Expresión Econó-
mica conforme al orden de llegada.

7. El autor(es) recibirán su dictamen de evaluación en el formato correspondiente 
en un máximo de 90 días desde que se le notificó que ha sido sometido a dictamen 
de doble ciego (evaluación por pares). En caso de existir un Empate en la deci-
sión de ambos árbitros, se nombrará un tercero que dará el voto definitivo. Esta 
decisión será inapelable.

8. El autor(es) tendrá un tiempo de 15 días para contestar y remitir las correcciones 
a las observaciones hechas por los árbitros. En caso de requerir más tiempo debe-
rá notificarlo por correo electrónico a la coordinación junto con los argumentos 
para necesitarlo. Si no estuviera(n) de acuerdo con las observaciones, deberá(n) 
de remitir a la coordinación un escrito en formato libre en el cual argumente de 
manera respetuosa y científica las razones para hacerlo. El comité editorial y 
científico o el director de la revista, después de analizar los argumentos manifes-
tados en el escrito determinaran la decisión de cómo proceder, si se publica o no. 
Esta decisión será inapelable.



9. Aquellos autores que consideren que su currículum y experiencia en un área de 
especialidad es de calidad y prestigio, pueden remitir su cv a la coordinación para 
que sean considerados por el Comité Editorial y Científico para ser en el futuro 
árbitros de revisión por pares.

Normas éticas

• Es responsabilidad de los autores declarar la originalidad de su artículo. Si el 
contenido enviado a Expresión Económica no es de su propiedad, es su responsa-
bilidad asegurarse de contar con la autorización para su uso y su correcta citación.

• Los artículos enviados a Expresión Económica deben contener las referencias su-
ficientes para citar y replicar su contenido; de la misma manera, los autores deben 
asegurarse de entregar los datos y referencias detallados para uso y citación en 
otras publicaciones; de no ser así, el autor deberá explicar las razones de por las 
cuales no se puede proporcionar dicha información.

• Con el objetivo de evitar prácticas fraudulentas, cada artículo enviado a Expresión 
Económica será sometido a la prueba de plagio en el software Itheticate, en el en-
tendido de que, si se encontrase plagio, el artículo será rechazado.

• Expresión Económica no hace cargos por envío, procesamiento de artículos, em-
bargo o ningún otro tipo de APC (Article Processing Charges).

• EXPRESIÓN ECONÓMICA se rige por la NORMATIVIDAD, el código de ÉTI-
CA y el código de CONDUCTA de la Universidad de Guadalajara.

• Se espera que los autores pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, se rijan 
por los mismos códigos y normatividad.

• La política de acceso abierto de la revista se garantiza a través de la publicación 
de los contenidos a texto completo a través de la plataforma ojs de los artículos 
que hayan aprobado el proceso de estricto arbitraje. EXPRESIÓN ECONÓMICA 
no hace ningún cobro por cargos de envío, procesamiento, edición y publicación 
de archivos. APC (Article Processing Charges). Estamos comprometidos con el li-
bre procesamiento y publicación de artículos científicos. Por lo cual nos encontra-
mos como parte de doaj (Directory of Open Access Journals).



Lista de comprobación de envíos

Antes de iniciar con el proceso de envío, todos los autores están obligados a verificar 
que su manuscrito cumpla con todos los requisitos mencionados en los lineamientos 
editoriales. Se devolverán aquellos que no cumplan con los requisitos.

1.- Los artículos enviados deberán estar escritos en español, inglés o portugués.

2.- El archivo de envío está en formato Microsoft Word o Pages (mac).

3.- Que el manuscrito sigue la siguiente estructura:
• PORTADA.
• RESUMEN. 
• PALABRAS CLAVE.
• CÓDIGOS JEL (JOURNAL OF ECONOMICS LITERATURE).
• ABSTRACT (EN IDIOMA INGLÉS). 
• PALABRAS CLAVE EN INGLÉS.
• INTRODUCCIÓN.
• METODOLOGIA.
• CONCLUSIONES.
• ANEXOS (SI SE NECESITAN).
• REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA EN FORMATO APA 7.

4.- El envío es inédito y no está siendo postulado para publicación simultánea en otras revis-
tas u órganos editoriales.
5.- No ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra 
revista.
6.- Llenar la carta de declaración de originalidad y no postulación simultánea que esté debi-
damente firmada y entregarla junto con el manuscrito.



Aviso de privacidad

La Universidad de Guadalajara (en adelante UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 
976, colonia Centro, código postal 44100, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conoci-
miento que se considerará como información confidencial aquella que se encuentre 
contemplada en los artículos 3, fracciones ix y x de la lpdppsoejm; 21 de la ltaipejm; 
Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los Lineamientos de 
Clasificación; Lineamientos Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Quincuagésimo Octa-
vo de los Lineamientos de Protección, así como aquellos datos de una persona física 
identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas, los cuales podrán 
ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines 
que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas 
en los artículos 1, 5 y 6 de la Ley Orgánica, así como 2 y 3 del Estatuto General, am-
bas legislaciones de la UdeG, de igual forma, para la prestación de los servicios que 
la misma ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de la entidad universitaria 
correspondiente y estarán a resguardo y protección de la misma.

Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en la siguiente página 
web: http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral
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