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Fragilidad de los recursos 
hídricos y las debilidades de  
su política hidráulica en México

alicia Torres rodríguez1 
Francisco morán marTínez2

Resumen

En México durante varias décadas las decisiones institucionales en torno a la adminis-
tración del agua han permitido solventar las necesidades crecientes de la demanda de 
este recurso únicamente en el corto plazo para diversas regiones. Ante esta situación, 
surge la necesidad de un cambio en el paradigma en torno a la política hidráulica 
que permita determinar los factores explicativos de disponibilidad, uso, distribución 
y conservación de los recursos hídricos y que contribuya a solventar las necesidades 
crecientes de la demanda de este recurso.

El objetivo de este trabajo es determinar las principales causas de la fragilidad de 
los recursos hídricos en México y las debilidades de la política hidráulica instrumen-
tada, presentando algunas consideraciones para fortalecerla y lograr una sustentabi-
lidad hídrica a largo plazo.

Palabras clave: recursos hídricos, política hidráulica, distribución, agua, México.
Clasificación jel: H41, H44, H54, J18, Q25, Q28.

Fecha de recepción: 04 de junio de 2019. Fecha de aceptación: 27 de junio de 2019.
1 Profesora-investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos (cucsH-udg). Doctora en 

Ciencias Sociales. Miembro del sni, perfil Prodep. Correo electrónico: atorres59@gmail.com
2 Profesor-investigador del Departamento de Economía (cucea-udg). Maestro en Evaluación Social de 

Proyectos, perfil Prodep. Correo electrónico: fmoranmtez@hotmail.com
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Fragility oF water resources and weaknesses  
oF its hydraulic policy in Mexico

Abstract

In Mexico, for several decades institutional decisions around water management 
have allowed to meet the growing needs of the demand for this resource only in the 
short term for various regions. Given this situation, there is a need for a change in 
the paradigm around the hydraulic policy that allows determining the explanatory 
factors of availability, use, distribution and conservation of water resources and that 
contributes to meet the growing needs of the demand for this resource.

The objective of this work is to determine the main causes of the fragility of 
water resources in Mexico and the weaknesses of the instrumented hydraulic po-
licy, presenting some considerations to strengthen it and achieve long-term water 
sustainability.

Introducción

Es importante reconocer que el agua, como “elemento vital”, implica que todas las 
decisiones importantes al respecto deben considerar su impacto potencial sobre este 
recurso (wwap, 2011). En este sentido, los gobernantes y actores decisores de alto 
nivel deben tomar cartas en el asunto y reconocer la urgencia de los problemas rela-
cionados con el agua a que se enfrentan varias regiones.

Muchas de las obras de infraestructura se han realizado y se siguen ejecutando 
careciendo de estudios básicos y técnicos que sustenten el proyecto ejecutivo que fun-
damenten la viabilidad técnica y económica de las obras, las cuales subsisten no gra-
cias a su eficiencia, sino a la protección y privilegios de la administración pública que 
les aseguran una asignación de recursos económicos. Se requiere, por lo tanto, evaluar 
las diferentes tecnologías, cuantificar de manera sustentada los costos de inversión 
para evitar desfasamiento y un impacto negativo en los aspectos económico, social y 
ambiental que se presentan durante la construcción y operación de las obras.

Algunos analistas (Fontaine, 2008; y Nassir, 2011) sostienen que las teorías eco-
nómicas que fundamentan la evaluación socioeconómica de proyectos podrían ser un 
marco de referencia que no está en oposición al carácter ideológico de un gobierno, 
sino por el contrario, respalda las prioridades de una política económica. Este tipo 
de argumentos podrían ser factibles siempre y cuando los análisis económicos de los 
proyectos consideren las pautas de planeación y de política adecuadas tomando en 
cuenta la escasez relativa de los factores productivos y los objetivos de las políticas del 
desarrollo, y no como una decisión aislada de una entidad municipal, estatal o federal.

La participación del Gobierno federal en ello sigue siendo un tema muy debati-
do. Los economistas del libre mercado consideran la intervención del Estado como 
dañina al funcionamiento óptimo de la economía y contraria al interés general. Por 
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otro lado, hay quienes consideran que la naturaleza de las fuerzas del mercado no 
asegura la satisfacción del interés general; de acuerdo con esta posición, se requiere 
la intervención del Estado para regular y dirigir la actividad económica nacional con 
base en los objetivos de la comunidad.

Por otra parte, Aguirre (1995), Dourojeanni (1998), Ortiz Rendón, Castro Ra-
mírez, Piña Sánchez y Cruz Gutiérrez (2001) argumentan que la manera más adecua-
da para lograr el desarrollo económico y social de los países, fuese la operación libre 
del mecanismo de mercado bajo las concepciones keynesianas del “Estado como 
guardián de la actividad económica” y la “Economía como coto exclusivo del sector 
privado”. Los postulados básicos de la competencia perfecta no se presentan en la 
realidad, las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los países prósperos no se 
están repitiendo para los ahora menos desarrollados. En este caso el Estado debe ve-
lar porque la inversión del sector público se realice de manera eficiente y coordina-
da; y a la vez debe ir articulando su accionar, en conjunto con el sector privado, para 
lograr el desarrollo productivo y tecnológico necesario para competir eficazmente. 
Sin embargo, la controversia es de forma y de énfasis: ¿cómo debe intervenir el Es-
tado? ¿Qué mecanismos de planeación y política hidráulica debe utilizar para lograr 
revertir la fragilidad en que se encuentran sus sistemas hidrológicos y lograr que la 
sustentabilidad de los recursos hídricos permita un desarrollo regional sustentable?

En este documento se pretende mostrar algunas de las principales causas que 
han provocado la fragilidad de los recursos hídricos en México y las debilidades 
de su política hidráulica, presentando algunas consideraciones para fortalecerla y 
lograr una sustentabilidad hídrica a largo plazo.

Se considera que es fundamental se establezcan metodologías de análisis susten-
tadas en planteamientos de reingeniería (administrativa, técnica, ambiental, social, 
económica y financiera) que generen planteamientos de políticas y estrategias que 
contribuyan a la toma de decisiones en el tema del agua. Esto podría generar una 
marcada diferencia en aspectos de uso de este recurso y sus diversas aristas de ma-
nera integral en las agendas institucionales y de esta forma equilibrar la carrera que 
se tiene con el fenómeno de crecimiento urbano, escasez y contaminación del medio 
ambiente por el uso irracional que se ha venido haciendo de los recursos hídricos por 
la sociedad en su conjunto.3

Acervo en materia de infraestructura hidroagrícola

Una condición del desarrollo consiste en que cualquier entidad primero debe alcan-
zar un crecimiento económico sostenido; una vez consolidado su crecimiento, puede 

3 De acuerdo con lo estipulado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (uniceF por sus 
siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (oms) (2010:22) en su Programa conjunto de 
Seguimiento del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (jmp por sus siglas en inglés), la cobertura 
del abastecimiento de agua y saneamiento de las ciudades aumentó para el periodo de 1998 a 2008; no 
obstante: “el crecimiento de la población urbana mundial ha minimizado esos resultados”.
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transitar hacia el desarrollo. En el caso de la infraestructura hidráulica ubicada en 
diferentes cuencas hidrográficas, en cierto momento de su vida útil generó crecimien-
to económico pero el tránsito hacia el desarrollo se ha visto sesgado por no haber 
instrumentado estrategias de largo plazo encaminadas a proporcionar mantenimiento 
adecuado a los sistemas de irrigación y a las cuencas hidrográficas que aportan los 
recursos hídricos para el almacenamiento, captación y distribución de agua para el 
desarrollo agrícola y usos múltiples.

El acervo de infraestructura hidráulica ha ido en aumento, como se aprecia en 
el cuadro 1, lo que pone de manifiesto el modelo de oferta que, a mayor demanda 
de agua, se cubre con la construcción de más infraestructura. En México el principal 
usuario del agua es la actividad agrícola; en la actualidad, de acuerdo con las estadísti-
cas del Sistema Nacional de Información del Agua (sina) de la Conagua (2018), se tie-
ne una superficie de 6.5 millones de hectáreas bajo riego, integradas por 3.3 millones 
correspondientes a 86 distritos de riego (dr), y los 3.2 millones restantes a más de 40 
mil unidades de riego (ur). Sin embargo, se tiene una baja eficiencia global en el ma-
nejo del agua debida al deterioro de la infraestructura y a la tecnología prevaleciente 
al momento de su construcción.

Cuadro 1
México: infraestructura hidráulica

Periodo Presas y bordos Plantas potabilizadoras
Plantas de tratamiento 

de aguas residuales
Acueductos

1990-2000 4,462 604
Municipales: 1833
Industriales: 2,082

3,000 km

2017 + de 5,000 932
Municipales: 2,526
Industriales: 3,025

+ de 3,000

Fuente: Conagua, 2010, Estadísticas del agua en México; y Sistema Nacional de Información del 
Agua (sina), 2018, Estadísticas del agua en México.

De las más de cinco mil presas existentes en México, de acuerdo con datos de 
Conagua (2018), 667 son consideradas como “grandes”, según los estándares inter-
nacionales de la Comisión Internacional de Grandes Presas (icold por sus siglas en 
inglés), es decir que tienen una profundidad mínima de 15 metros o una capacidad 
mayor a los tres millones de metros cúbicos. De este grupo de grandes presas que fue-
ron construidas entre 1550 y 2017, se tomó una muestra representativa de 117 presas 
para analizar la vida útil restante de esta infraestructura.

Del análisis realizado se encontró que solamente 66 grandes presas tienen una 
vida útil que va de los dos a los 47 años, lo que significa que de las 117 grandes presas, 
sólo el 56% tiene todavía vida útil. Esto solamente considerando su periodo estimado 
de operación, que de acuerdo con González (1993) es de 50 años en promedio, sin 
considerar factores externos que puedan acortar esta utilidad, tales como mayor ace-
leración de azolve por deforestación, sequías, entre otros.
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Cuadro 2
México: vida útil de presas

Núm. presas Periodo de construidas Vida útil restante (años)

32 1550-1960 0
19 1961-1969 0
26 1970-1984 2-15 
23 1985-2005 16-32
17 2006-2016 37-47

Fuente: elaboración propia con datos de Conagua, (2010); y Pérez M. Luis, et al. (s/f).

La política hidráulica instrumentada en el ámbito urbano

La política hidráulica en el ámbito urbano se ha enfocado en responder a las deman-
das de agua a través de un modelo de oferta, el cual ha consistido básicamente en la 
construcción de obras hidráulicas que han permitido las transferencias de recursos 
hídricos de las zonas rurales al ámbito urbano, para solventar la demanda el uso pú-
blico-urbano e industrial.

Bajo el postulado de generar desarrollo en las zonas de mayor concentración hu-
mana, en México el Gobierno federal y los estados por conducto de la Comisión Na-
cional del Agua han dispuesto de los recursos hídricos que ofrece la naturaleza, tanto 
para garantizar la subsistencia como para aumentar las comodidades y el nivel de vida 
de la población concentrada en grandes centros urbanos.

Se enfatiza que con esta política hidráulica las instituciones encargadas de regu-
lar la explotación, suministro y distribución de agua a las zonas urbanas empezaron 
a dejar de lado el enfoque de equidad y a no reconocer las preocupaciones de las 
comunidades rurales, que sufren cuando el agua es destinada y transferida a la ciu-
dad. Un efecto de esta política ha sido una fuente de inmigración a las zonas urbanas; 
además de la pérdida de oportunidad de aprovechar el agua en las zonas rurales, lo 
cual condenó a estas áreas a un futuro muy difícil. La desventaja de no poder aprove-
char localmente el vital líquido significa que hay muy pocas posibilidades de poner en 
práctica otras acciones tendentes a alentar a las personas a permanecer en estas zonas, 
observándose confusión rural.

Mientras a la población rural tradicionalmente se le ha inducido a adaptarse al 
aprovechamiento de los recursos locales, el crecimiento de la conurbación se caracte-
riza por importaciones de aguas de otras cuencas, provocando un uso más dispendioso 
de los recursos hídricos mediante la figura de la prestación de los servicios públicos 
de agua potable y alcantarillado, en donde están presentes fuertes externalidades. El 
volumen de agua transferido de las áreas rurales a los centros metropolitanos para uso 
doméstico e industrial y el desalojo de sus aguas residuales se han convertido en una 
amenaza directa a la calidad del medio ambiente del ámbito urbano y rural.
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La acción del Gobierno federal en este ámbito se manifiesta en la aplicación de 
una política de subsidios y en un conjunto de instrumentos de inversión que tienen por 
objeto asegurar la provisión de los servicios a los sectores de bajos ingresos. En este 
contexto, se tienen subsidios a la oferta. Sin embargo, subvencionar los precios del 
agua da muy poco incentivo para su conservación. El subsidio a la oferta opera sobre 
los prestadores de los servicios, que de una u otra manera transfieren este subsidio a 
los usuarios. En este esquema, los prestadores de servicios (oferentes) reciben del Go-
bierno federal recursos para la ejecución de obras, junto con la entrega de asistencia 
administrativa y técnica para la prestación de los servicios. Estos subsidios dependen 
de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento del Gobierno federal 
respaldado por políticas en materia de inversión pública.

En cuanto a la problemática que presenta el abastecimiento de agua potable a 
los grandes centros urbanos, se puede señalar entre otros factores la vida útil de la 
infraestructura de distribución del agua, que en muchos casos ya rebasó el periodo 
de vida útil, provocando grandes fugas que hace sean cada vez más insuficientes los 
volúmenes de agua para satisfacer la creciente demanda, lo que amerita la búsqueda 
de nuevas fuentes de captación y de los trasvases de agua desde otras cuencas hidro-
lógicas.

Externalidades en relación con el medio ambiente

En diferentes foros internacionales se ha expuesto que la degradación ambiental es 
una consecuencia directa del desarrollo.4 Sin embargo, no debe dejar de reconocerse 
que el deterioro observado en el medio ambiente y específicamente en los recursos 
hídricos, es una consecuencia directa de ciertos modelos de crecimiento económico 
que han sido intrínsecamente insostenibles en términos ecológicos, así como desigua-
les e injustos en términos sociales. En este marco de referencia cabe destacar a la 
política hidráulica institucional de México como parte importante de un modelo de 
crecimiento vinculado al porvenir económico, apoyada en obras de infraestructura 
hidroagrícola, construcción de obras para el control de inundaciones, generación de 
energía eléctrica y el aprovechamiento del agua para fines múltiples que incluye el uso 
público-urbano e industrial.

En los sistemas de irrigación se han venido presentando graves problemas de ero-
sión y, en general, de deterioro de los recursos naturales. Se calculó que el 80% de los 
suelos del país están afectados por la erosión. Se estima que 150 mil hectáreas cada 
año quedaban inutilizadas para la producción.5 Gran parte de la infraestructura re-
quería ser completada para hacer posible una mejoría en las técnicas de riego.

4 El desarrollo ha sido analizado desde el punto de vista de diferentes escuelas de pensamiento 
económico y desde distintos marcos de referencia políticos y técnicos. Sin embargo, hay pocos estudios 
sistemáticos sobre vínculos entre los estilos de desarrollo vigentes y la forma como son utilizados los 
recursos naturales y sus consecuencias sobre la situación ambiental.

5 Conagua, 2010, Estadísticas del agua en México.
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En el ámbito urbano se pueden referenciar algunas de las amenazas puntuales ta-
les como: los eventos frecuentes de inundación, así como problemas ocasionados por 
la conducción conjunta de aguas pluviales y residuales.6 En las zonas metropolitanas 
se registran daños geoambientales relacionados con erosión interna de las tuberías 
y saturación del subsuelo por flujo de agua subterránea incontrolado; ambos fenó-
menos han provocado el colapso de estratos del subsuelo manifestándose en asenta-
mientos de la superficie, produciendo daños a las construcciones y a la vialidad. Este 
fenómeno se ha registrado en donde los sistemas conducciones de agua potable y 
alcantarillado tienen entre tres y siete décadas de antigüedad de haberse instalado.7

A pesar de los esfuerzos realizados para acumular un importante acervo en ma-
teria de infraestructura hidráulica, los programas de seguridad para la infraestructura 
hidráulica y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales han permanecido prác-
ticamente ausentes del sistema de gestión del agua. La infraestructura hidroagrícola en 
cierto momento de su vida útil generó crecimiento económico, pero el tránsito hacia 
el desarrollo se ha visto sesgado por no haber instrumentado estrategias de largo plazo 
encaminadas a proporcionar mantenimiento adecuado a los sistemas hidráulicos.

Cabe señalar que el Gobierno federal dispone de instrumentos directos e indi-
rectos para intervenir en la actividad económica, algunos de los cuales son más difí-
ciles de aplicar que otros. Entre los directos se pueden mencionar los tradicionales 
de política económica: los impuestos, los subsidios, el gasto público, los controles de 
precios e ingresos. Entre los indirectos se pueden mencionar las políticas de precios, 
de inversión y de gestión de las empresas públicas. El juicio sobre la eficiencia de un 
tipo de instrumentos en relación con otros depende de la obtención de los resultados 
y sus costos económicos y no económicos, los cuales a su vez son función del tiempo y 
el lugar en donde se van a emplear. Desgraciadamente, a pesar de que se han emitido 
instrumentos de política en materia legislativa para normar el uso, aprovechamiento 
del agua y saneamiento de aguas residuales, muchos de ellos no están respaldados 
por aspectos normativos, lo que genera un vacío de poder por no ejercer las acciones 
legales; de tal forma que la sociedad en general abuse de los recursos hídricos con 
acciones como: la sobreexplotación de mantos acuíferos; utilización de los cuerpos 
de agua para descargas contaminantes; así como el descuido de los mantos freáticos.8

6 Tal es el caso de las inundaciones de las lluvias excepcionales. canalización inadecuada de las 
aguas pluviales que se mezclan con las aguas negras de la zmg y que por su caudal no pudieran ser 
completamente manejadas por los colectores instalados.

7 Y se vuelve a tomar el caso de la zmg, donde los daños muestran que en la zona donde las tuberías de 
la red tienen más de 30 años de antigüedad se concentra el 67.0% de los daños reportados; alcanzando 
alrededor de un 90.0% de los daños si se correlaciona con las zonas donde la tubería tiene 20 años de 
antigüedad (siapa, 2003).

8 Sobreexplotación de mantos acuíferos. Mientras se continúe extrayendo más agua que la de la recarga, 
estaremos consumiendo la porción no renovable de este recurso, ocasionando abatimiento del nivel 
freático, hundimientos locales y desertificación con su consiguiente pérdida de especies animales y 
vegetales. No obstante el planteamiento de políticas y estrategias por parte de la autoridad federal 
en materia de agua, se siguen utilizando grandes volúmenes de agua por la irresponsabilidad de 
empresas privadas y paraestatales, que siguen generando descarga de contaminantes a las redes de 
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Cabe señalar que la situación de inestabilidad y fragilidad de las cuencas hidro-
gráficas y de la infraestructura hidráulica de México depende básicamente de los con-
textos ecológicos y socioeconómicos. Los primeros aluden a los entornos naturales, 
en donde la mayor problemática está relacionada con la degradación de los recursos 
forestales, incendios, erosión hídrica, abatimiento de acuíferos y contaminación; esta 
situación ha generado externalidades negativas en los niveles de almacenamiento de 
agua para los cuales fueron diseñados. Se estima que en una cuenca hidrográfica que 
presente estas condiciones físicas se pueden generar 874.5 m3/km2 al año de sólidos en 
suspensión y arrastre de materiales o sedimentos (azolve); este indicador nos permi-
te dimensionar la magnitud del problema relacionado con la degradación hídrica; si 
consideramos como ejemplo la cuenca hidrográfica Lerma-Santiago-Pacífico, la cual 
cuenta con una superficie de 187’382,000 km2 se infiere que se pueden generar 181.2 
millones de metros cúbicos anuales de azolves (Conagua, 2010).

Bajo el postulado de generar desarrollo en las zonas de mayor concentración hu-
mana, en México el Ejecutivo federal y las entidades federativas por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua han dispuesto de los recursos hídricos que ofrece la na-
turaleza, tanto para garantizar la subsistencia como para aumentar las comodidades y 
el nivel de vida de la población concentrada en grandes centros urbanos.

Por lo anterior, en el cuadro 3 se resumen las principales causas que han provo-
cado la fragilidad de los recursos hídricos en México y las debilidades de su política 
hidráulica.

Cuadro 3
México: fragilidades y debilidades de la política hidráulica

Causas de fragilidad Debilidades política hidráulica

Solo el 56% de las grandes presas de almacena-
miento tiene vida útil.
El 80% de los suelos del país están afectados por 
la erosión.

Seguir utilizando un modelo de oferta basado sola-
mente en la construcción de infraestructura.

Baja eficiencia global en el manejo del agua en 
áreas de irrigación debido al deterioro de la in-
fraestructura y a la tecnología prevaleciente al 
momento de su construcción.

El gasto en infraestructura es ineficiente en pre-
vención.

Se estima que 150 mil hectáreas cada año quedan 
inutilizadas para la producción debido a erosión 
hídrica y eólica.

Emigración de zonas rurales a las zonas urbanas 
como efecto de trasvases.

alcantarillados, en arroyos, lagos, ríos. Contaminando desde el sitio de las descargas, hasta su destino 
final, el mar, ocasionando graves perjuicios a la flora y la fauna, así como a la economía de las regiones.

  Descuido del manto freático. Los derrames de fluidos contaminantes en muchas ocasiones 
desafortunadamente llegan al acuífero, ocasionando tremendos daños ecológicos, e incluso de vidas 
humanas. En muchas ocasiones estos derrames no se observan desde la superficie y son muy difíciles 
de detectar, salvo en casos muy notorios, pasan inadvertidos.
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Causas de fragilidad Debilidades política hidráulica

El medio ambiente se ve afectado por la degrada-
ción de los recursos forestales, incendios, erosión 
hídrica, abatimiento de acuíferos y contaminación.

Estancamiento económico en áreas agrícolas de las 
zonas rurales afectadas con trasvases.

Uso más dispendioso de los recursos hídricos en 
zonas urbanas.

Subsidios a la oferta. Subvencionar los precios del 
agua da muy poco incentivo para su conservación.

Desalojo de aguas residuales rurales y urbanas sin 
saneamiento.

Programas de seguridad para la infraestructura 
hidráulica, evaluaciones de impactos ambientales y 
sociales han permanecido prácticamente ausentes 
del sistema de gestión del agua.

En zonas urbanas grandes fugas en redes de dis-
tribución por obsolescencia de la vida útil, provo-
cando cada vez más insuficientes los volúmenes de 
agua para satisfacer la creciente demanda.

En materia legislativa vacío u obsolescencia de 
normas ecológicas en materia de uso, aprovecha-
miento del agua y saneamiento de aguas residua-
les.

Eventos frecuentes de inundación, así como pro-
blemas ocasionados por la conducción conjunta de 
aguas pluviales y residuales.
Erosión interna de las tuberías y saturación del 
subsuelo por flujo de agua subterránea incontro-
lado.

Fuente: elaboración propia con datos de Conagua, 2018.

Modelo de esquema institucional para la institucionalización de planes y programas 
en materia de infraestructura hidráulica

Algunos de los aspectos estructurales identificados que limitan la eficacia y efec-
tividad de la gestión del agua en México son:
• Se presentan debilidades en las capacidades institucionales para desarrollar e im-

plementar estrategias de desarrollo nacional que conlleven uso eficiente y conser-
vación de los recursos hídricos.

•  Las políticas municipales en materia de infraestructura hidráulica generalmente 
no forman parte de un sistema de planeación sectorial y regionales.

• Se percibe una falta de compromisos de inversión multianual sobre los flujos de 
gastos de inversión y operación para hacer eficiente la gestión del agua a nivel 
regional, estatal y municipal.

• Las políticas municipales deben formar parte de un sistema de planeación.
• No se ha delegado autoridad suficiente a organismos de cuenca regionales y a los 

consejos de cuenca para la toma de decisiones e instrumentar una política eficien-
te del agua a nivel de cuenca hidrográfica.

La búsqueda de la eficiencia en la asignación de recursos hídricos consiste en un 
esfuerzo de integración entre los aspectos macroeconómicos y microeconómicos.

En materia de política macroeconómica debe estar sustentada en tres aspec-
tos fundamentales:
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1. La política hidráulica debe integrarse a una política económica.
2. A un sistema nacional de planeación.
3. A un sistema de planeación regional.

En materia de política microeconómica deben considerarse los siguientes aspectos:
1. Un sistema de planeación regional.
2. Un sistema de planeación estatal.
3. Un sistema de planeación municipal.
4. Integración de documentos relacionados con la formulación y evaluación so-

cioeconómica de proyectos de inversión.

Esquema 1
Modelo de esquema institucional en materia de infraestructura hidráulica

Fuente: elaboración propia, 2019.

En este caso a nivel microeconómico el Estado debe velar para que la inver-
sión del sector público se realice de manera eficiente y coordinada; y a la vez debe 
ir articulando su accionar, en conjunto con el sector privado, para lograr el desa-
rrollo productivo y tecnológico necesario para competir eficazmente. Sin embar-
go, es de énfasis: ¿cómo debe intervenir el Estado? Responder a esta interrogante 
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implica necesariamente adoptar una postura ideológica y, hasta cierto punto, mo-
ral. A su vez, se requiere de un trabajo de investigación exhaustivo (identificación 
de problemas, análisis de la situación actual, trabajos de estudios básicos, estudios 
técnicos, de factibilidad, de proyectos ejecutivos, rutas criticas de avances físicos y 
financiero). Cuando se hace referencia a la planeación, se considera la planificación 
total de recursos, instituciones, métodos y técnicas para elaborar planes. Consideran-
do los criterios de identificación de problema, planteamiento inicial de necesidad de 
una obra hidráulica e instrumentar un proceso de identificación y su información debe 
ser preparada para poder tomar una decisión acerca de si vale la pena emprender el 
proyecto; de ser así, implementar una etapa de preinversión; el grado de factibilidad 
de este proceso dependerá de la profundidad de los estudios técnicos, económicos, 
financieros y una evaluación socioeconómica que respalde la factibilidad del proyecto. 
Por último, la búsqueda de empresas con responsabilidad social, moral y económica 
para que se les adjudique la obra mediante el proceso de concursos de obra, a fin de 
evitar futuros pasivos económicos, ecológicos y marginación del proceso de desarro-
llo, principalmente de poblaciones rurales.

A manera de conclusión

Se vienen observando externalidades negativas que han generado serias consecuen-
cias relacionadas con el agua, como altos niveles de contaminación en ríos y cuerpos 
de agua nacionales, problemas que se han acrecentado desde principios del siglo xxi; 
a su vez, “la variabilidad y el cambio del clima está afectando ya a los recursos hídricos 
y a su gestión en diversas regiones”. Para revertir estos efectos negativos al medio 
ambiente se requiere intensificar políticas de corto y mediano plazos centradas en es-
trategias como: saneamiento de aguas residuales, saneamiento de cauces y la disposición 
de desechos sólidos.9

Además de las externalidades negativas, existen aspectos estructurales que limi-
tan la eficacia y efectividad de la gestión del agua en México, que son:
• Debilidades en las capacidades institucionales para desarrollar e implementar es-

trategias de desarrollo nacional que conlleven uso eficiente y conservación de los 
recursos hídricos.

• Falta de compromisos que sean más previsibles y multianuales sobre los flujos de 
gastos de inversión y operación para eficientar la gestión del agua a nivel estatal 
o municipal.

9 Con el saneamiento de agua se busca preservar en cantidad y calidad los recursos hidrológicos 
disponibles, dando tratamiento a las residuales de origen público-urbano, a fin de permitir su 
reutilización y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de los cuerpos del agua donde se 
vierten las aguas residuales.

  Saneamiento de cauces. Para instrumentar esta estrategia es necesario emprender acciones, entre 
las que destacan: la remodelación de vasos naturales (lagos, lagunas) y el saneamiento de esteros.
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• Delegación de autoridad insuficiente a organismos de cuenca regionales y a los 
Consejos de Cuenca para la toma de decisiones e instrumentar una política efi-
ciente del agua a nivel de cuenca hidrográfica.

• Falta de transparencia que socava el apoyo público, imposibilita la movilización y 
asignación eficaz de recursos.

• Presupuesto de inversión insuficiente para la concepción de proyectos de infraes-
tructura y ejecución de los mismos, que permitan incrementar la disponibilidad 
del recurso.

• Ausencia de proyectos específicos para la mejora de la gestión del agua a través 
de convenios de cooperación con organismos multilaterales, bilaterales o bien 
con organizaciones internacionales tales como la Unión Europea, para el sumi-
nistro de agua potable o saneamientos de aguas residuales principalmente de ori-
gen público urbano.10

Entre los resultados más importantes que se derivan de este documento pueden men-
cionarse los siguientes: 
1. El gasto en infraestructura responde fuertemente a cambios en el nivel de desa-

rrollo y la tasa de urbanización.
2. El impacto de los gastos en infraestructura está positivamente asociado con la 

calidad y desarrollo de las instituciones.

Los modelos económicos contemporáneos explican que el crecimiento es la conse-
cuencia de realizar proyectos rentables. La importancia de estos modelos está en que 
permiten concluir que es factible incrementar las tasas de crecimiento económico de 
un país o región mediante la asignación de los escasos recursos de inversión disponi-
bles hacia los proyectos económica y socialmente más rentables. Esta conclusión es la 
base de las políticas económicas orientadas a mejorar la calidad de la inversión públi-
ca en donde el Estado, a través de sus instituciones, debe sustentar sus necesidades de 
inversión, generando continuamente proyectos, evaluarlos y calificar su prioridad. El 
propósito es disponer de una cartera de proyectos económica y socialmente rentables.

10 En la disposición de desechos sólidos se deben seguir implementando rellenos sanitarios adecuados al 
volumen y características de los desechos. En este tipo de programa se debe considerar la participación 
de la iniciativa privada, en la participación de recolección y saneamiento adecuado de las basuras.
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Ecología política del agua: 
metabolismo social, ganadores y 
perdedores en la disputa por el 
agua del Río Santiago, Jalisco, 
México
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Resumen

El Río Santiago es importante para el desarrollo de Jalisco, a su alrededor se esta-
blecieron poblaciones, industrias y campos de cultivo para satisfacer las necesidades 
hídricas, proporcionando entornos adecuados de subsistencia. El agua del caudal, su 
uso es un recurso natural al cual se tiene derecho su acceso y el que debe cuidarse y 
conservarse; pero en las últimas décadas ha aumentado su contaminación. Si bien se 
establecen mecanismos de gobernanza para solucionar el problema y garantizar el 
acceso del agua para todos, estos mecanismos aunque lo garantizan, no se garantiza 
la misma calidad del agua para todos; esto es, que se da prioridad a las actividades; 
mientras que algunas tienen abundantes cantidades de agua y de buena calidad, exis-
ten otras en las que no sólo no se tiene en cantidad necesaria el agua, sino que es de 
pésima calidad. Esto representa un problema de gobernanza del agua y de los meca-
nismos empleados desde la extracción, los usos, la administración y distribución del vi-
tal líquido. El objetivo es demostrar cómo el metabolismo social determina los efectos 
sociales del modelo de gestión para el aprovechamiento y utilización responsable de 
los recursos hídricos. La metodología recoge datos históricos con el fin de encontrar la 
relación entre el desarrollo de las sociedades (pasar de la agroproducción tradicional 

Fecha de recepción: 11 de agosto de 2019. Fecha de aceptación: 18 de octubre de 2019.
1 Profesor-investigador asociado B, Departamento de Economía. Miembro del cuerpo académico 
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2 Estudiante de intercambio Cutonalá. Verano de investigación científica (amc).
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a la agroindustria) con los problemas, consecuencias y mecanismos empleados para 
resolverlos desde el enfoque de la economía ecológica, buscando respuestas a proble-
mas medioambientales que se presentan en la actualidad.

Palabras clave: metabolismo social, ruptura metabólica, economía ecológica, 
agroproducción tradicional y producción agroindustrial.
Clasificación jel: Q01, Q57, O13.

political water ecology: social MetabolisM, winners and losers in 
the dispute over the water oF the santiago river, Jalisco, Mexico

Abstract

The Santiago River is important for the development of Jalisco, around towns, in-
dustries and fields of cultivation were established, satisfying the water needs provi-
ding adequate subsistence environments. The water of the flow, its use is a natural 
resource to which its access is entitled and which must be cared for and conserved; 
but in the last decades its pollution has increased. While governance mechanisms are 
established to solve the problem and guarantee water access for all, although these 
mechanisms guarantee it, the same water quality is not guaranteed for everyone, that 
is, that activities are given priority; while some have abundant amounts of water and of 
good quality, there are others in which not only the water is not in sufficient quantity, 
but it is of poor quality.

This represents a problem of water governance and of the mechanisms used since 
the extraction, uses, administration and distribution of the vital liquid. The objective 
is to demonstrate how social metabolism determines the social effects of the manage-
ment model for the responsible use and use of water resources.

The methodology collects historical data in order to find the relationship between 
the developments of societies (moving from traditional agro-production to agro-in-
dustry) with the problems, consequences and mechanisms used to solve them from the 
ecological economy approach, looking for answers to problems environmental issues 
that are presented today.

Keywords: social metabolism, metabolic breakdown, ecological economy, traditio-
nal agro-production and industrial agro-production.

Introducción

Hablar del Río Santiago y analizar el problema en el que se encuentra, es hablar de 
delito ecológico, la cantidad de saldos indeseables es lamentable, los cuales se ven a 
simple vista; este mismo río que satisface las necesidades hídricas es receptor de los 
desechos de las poblaciones, la industria y los campos de cultivo a todo lo largo de su 
extensión; sin duda se ha sobreexplotado este río y se ha rebasado la capacidad natural 
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del cauce para eliminar los desechos, convirtiéndose en una de las principales causas 
de pérdida de la flora, fauna y de mortandad humana. Esta última es la más lamenta-
ble, aunque no se quiere decir con esto que las otras sean menos importantes, pero el 
hecho de que la gobernanza del agua es para garantizar el derecho al acceso del agua, 
los mecanismos utilizados para garantizar este derecho han causado que se atente en 
contra de otros derechos humanos como son el acceso a un medio ambiente natural 
sano y hasta del mismo derecho a la salud.

La complejidad de los problemas hoy en día es causada por la negligencia del 
pasado; es decir, en el pasado reciente no se visualizó una preocupación por las conse-
cuencias de los instrumentos de gobernanza implementados, se pensaba en una abun-
dancia de los recursos naturales de manera infinita y no se profundizaba en las posi-
bles consecuencias negativas que traerían con su sobreexplotación. En la actualidad el 
tratar de resolver problemas como el de la contaminación del agua, resulta tan com-
plicado por el hecho de que una afectación nos ha llevado a otra, creando con ello un 
círculo vicioso, en el que garantizar los derechos humanos debe ser una prioridad pero 
para lograr garantizarlos es necesario abordar los temas desde una perspectiva más 
amplia e integral y pensando en que las consecuencias de las acciones realizadas en 
detrimento tengan a bien una repercusión legal, toda vez que no se dé cumplimiento 
cabal; cabe mencionar que no sólo corresponde al Gobierno resolver los problemas, 
sino que debe haber un involucramiento tanto del Gobierno como de la sociedad y de 
las empresas, ya que nuestro entorno ambiental ha resultado bastante afectado. Por 
fortuna se ha tenido a bien concebir y hemos visto cómo nace una disciplina encami-
nada a resolver estos problemas tan complejos, como lo es la contaminación del agua 
de nuestros cauces, en el caso especial del Río Santiago. Nos referimos a la economía 
ecológica, ésta es una transdisciplina que funge como puente de unión entre las cien-
cias sociales y las ciencias naturales con la finalidad de que se complementen entre sí 
y no que una se anteponga sobre la otra (economía sobre biología, por mencionar un 
ejemplo) restándole importancia, relevancia o creyendo que no tienen nada que ver 
una con la otra.

Se ha recurrido a esta transdisciplina como la economía ecológica para tratar de 
dar solución a problemas causados, por anteponer una rama de la ciencia sobre otra; 
la economía ha influido al mundo desde hace siglos y más vigorosamente en los últi-
mos tiempos, dejando radicalmente de lado los ciclos de la naturaleza; los efectos de 
anteponer una ciencia sobre otra nos muestra las consecuencias negativas, haciendo 
con esto muy complejos los problemas en la actualidad, los cuales ya amenazan la 
supervivencia del ser humano como especie, mismos problemas causados por dicha 
especie.

Problemática en el Río Santiago

Para el estado de Jalisco y la ciudad de Guadalajara el Río Santiago es de gran im-
portancia, así como también para todo el occidente de México; su gran longitud y la 
distancia que recorre otorga beneficios a las poblaciones por las que pasa, satisfacien-
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do sus necesidades de agua. Sin embargo, desde hace más de 10 años se han estado 
buscando otras alternativas para satisfacer dichas necesidades debido a la contamina-
ción del afluente. Veamos el siguiente párrafo tomado de un artículo de investigación 
del año 2009:

El río Santiago es uno de los afluentes más importantes del occidente de México. Forma 
parte de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago. Nace en el lago de Chapala, en 
Jalisco, y recorre 475 kilómetros hasta desembocar en el Océano Pacífico por el estado 
de Nayarit. En su flujo a través de Jalisco atraviesa los municipios de Ocotlán, Poncitlán, 
Atequiza, Atotonilquillo, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, entre otros. Cabe mencionar que 
la zona conurbada de Guadalajara (zcg) abastece entre el 70 y el 80% de sus necesidades 
hídricas por medio del Santiago desde el año 1956 (Durán y Torres, 2006), pero actualmen-
te la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (ceas) busca nuevas alternativas debido a la 
escasez y la contaminación del afluente (Martínez y Hernández, 2009).

Tal como lo mencionan Martínez y Hernández (2009), se buscaban alternativas para 
seguir satisfaciendo las necesidades hídricas, pero no mencionan nada sobre alguna 
medida paliativa para reducir la contaminación del afluente. También la Comisión Es-
tatal del Agua Jalisco en sus documentos resalta la importancia del Lago de Chapala, 
donde nace el Río Santiago:

El Lago de Chapala, el lago más extenso del país, es la principal fuente de abastecimiento 
de agua de la zona conurbada de Guadalajara. El Lago de Chapala tiene una capacidad 
total de 7,897 millones de metros cúbicos. Tiene una superficie total de 114,659 hectáreas, 
de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. Este lago, el más grande de la 
República Mexicana, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona 
conurbada de Guadalajara, porque aporta el 60% del agua que llega a la ciudad (Comisión 
Estatal del Agua Jalisco, s/f).

La narrativa de los documentos otorga importancia tanto al Río Santiago como al 
Lago de Chapala; observando que se trata de dos cuencas diferentes pero que se 
relacionan por el hecho de que donde termina una comienza la otra, esto es: el Lago 
de Chapala marca el fin del Río Lerma y el comienzo del Río Santiago. Por lo que 
encontramos actividades agroproductivas y una relación entre los cultivos de las in-
mediaciones del Lago de Chapala y los aumentos de casos de insuficiencia renal en 
el municipio de Poncitlán, lugar por el que pasa el Río Santiago, bajo la hipótesis de 
que el aumento en la producción de bayas aumenta los contaminantes en el agua por 
el uso de agroquímicos y con ello el caso de la insuficiencia renal; este acercamiento 
nos lleva a mencionar y a aclararnos el horizonte de análisis, pasando ahora a conocer 
la contraparte del Río Santiago, el más contaminado de México por las descargas 
industriales, aguas residuales y domésticas, además de los agroquímicos que son arras-
trados hasta el Lago de Chapala donde nace el Río Santiago.

El Río Santiago, en Jalisco, el más contaminado de México recibe descargas de más de 300 
industrias del corredor industrial Ocotlán-El Salto, uno de los corredores industriales más 
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importantes del país. Los principales giros de las industrias asentadas en el corredor son 
metal mecánica, metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y 
bebidas. El río también recibe descargas de aguas residuales domésticas de la parte sur del 
área metropolitana de Guadalajara (Comisión Estatal del Agua Jalisco, s/f).

Como lo menciona González, el corredor industrial Ocotlán-El Salto es muy impor-
tante para el país y es la principal fuente de contaminación del Río Santiago, que a 
lo largo de los años ha generado la destrucción del medio ambiente y afectaciones a 
la salud de la población asentada en las inmediaciones del río. Veamos a González:

Las afectaciones a la salud provocadas por la contaminación del río Santiago son alarman-
tes. De acuerdo con información recabada por la misma población afectada, entre 2008 y 
2014 se han registrado 506 muertes y 1,593 personas enfermas de cáncer e insuficiencia 
renal (González, L., 2013).

Los datos son muy desalentadores y nos llevan a preguntarnos por qué sigue aumen-
tando la contaminación del Río Santiago y al mismo tiempo las enfermedades en 
las poblaciones cercanas al río. De este análisis nos hacemos la pregunta, haciendo 
hincapié en los cultivos de las inmediaciones del Lago de Chapala, donde nace el Río 
Santiago.

Importancia del Río Santiago versus pauperización del entorno

El Río Santiago es de suma importancia para el entorno y desarrollo de las poblacio-
nes aledañas por las que recorre su largo trayecto hasta su desembocadura; sin em-
bargo, en la última década se ha destacado por el aumento en su contaminación y los 
problemas que de ella derivan. Pareciera que lo que un día fue una importante fuente 
de vida para la flora y fauna, ahora se ha convertido en la principal causa de muerte 
para la flora, fauna y las personas; las personas utilizaban el afluente para satisfacer 
sus necesidades hídricas, mismas que ya no pueden satisfacer por la mala calidad del 
agua; además actualmente el afluente representa una de las principales causas de en-
fermedades y muertes para la población que vive cerca del Río Santiago, ya que éste 
es receptor de muchos contaminantes, como lo señala McCulligh: desde su origen en 
el Lago de Chapala hasta desembocar en el Océano Pacífico:

En su trayecto de 562 kilómetros, desde el Lago de Chapala hasta el Océano Pacífico, 
cerca de San Blas, Nayarit, el Río Santiago es receptor de aguas residuales municipales 
sin tratamiento (o con niveles bajos de tratamiento), sobre todo de los vertidos en la zona 
metropolitana de Guadalajara (zmg), además de las descargas industriales, lixiviados de 
“rellenos sanitarios” ubicados en su cercanía y escorrentía agrícola. Habitan en la cuenca 
del Río Santiago alrededor de 7.5 millones de personas, con la mayor concentración en la 
zmg, donde la población es superior a 4.4 millones de habitantes (McCulligh, s/f).
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Aquí el autor ya hace mención de algo más que se debe tomar en cuenta: que la conta-
minación por las descargas industriales, aguas residuales municipales sin tratamiento 
y los rellenos sanitarios, se suman a toda la escorrentía agrícola. Éste es uno de los 
objetivos del análisis y del trabajo investigativo a llevar, donde ya se tiene evidencia de 
que existen cultivos en las inmediaciones del Lago de Chapala, que en 10 años pasa-
ron de ser un cultivo tradicional a un cultivo agroindustrial como lo es la producción 
de bayas. Se pone especial énfasis y nos enfocamos en este cultivo por varias razones: 
una es que pasó de ser un cultivo tradicional a un cultivo agroindustrial, ha aumentado 
la producción de bayas considerablemente, por el metabolismo de este tipo de cultivo 
para el que se requieren grandes cantidades de agua y que con ello pueda llegar a dar 
abundante fruto; el agua superficial no se puede utilizar para el riego de estos cultivos 
por su contaminación y se utiliza agua de pozos profundos para el riego, y por último 
tenemos el uso de agroquímicos para la producción de bayas. Todos estos motivos nos 
llevaron a poner en el centro de la investigación la producción de bayas en las inme-
diaciones del Lago de Chapala.

Por otro lado, nos lleva a investigar si las escorrentías agrícolas en el Lago de 
Chapala tienen que ver con el incremento de las enfermedades de la población que 
vive cerca del cauce del Río Santiago. En los últimos días del mes de agosto se dio a 
conocer la siguiente noticia:

En los 11 años y seis meses transcurridos desde que el niño de ocho años Miguel 
Ángel López Rocha pereció intoxicado por arsénico tras caer por accidente al Río 
Santiago y tragar agua, han fallecido mil 293 personas de cáncer o insuficiencia re-
nal —la mayoría menores de edad y mujeres— que vivían cerca del cauce, en la zona 
suroriental del área metropolitana de Guadalajara […] Además existen más de mil 
500 enfermos de los mismos padecimientos: (mil 209 con insuficiencia renal y 347 con 
cáncer), la mayoría otra vez niños y mujeres, casi todos pobres al tratarse de la cuenca 
de El Ahogado, un polígono que incluye asentamientos humanos irregulares o con 
permisos ilegales, al construirse muy cerca de la contaminada cuenca en los munici-
pios de El Salto, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco (G. Partida, 2019).

Esta lamentable noticia nos lleva a contraponer los datos de los cultivos agroin-
dustriales con los de las enfermedades y nos da la pauta para analizar y sumar otro 
objetivo más, que es la aplicación de las políticas públicas en el mismo periodo en que 
se están investigando los otros dos datos. Todo esto con el fin de cumplir con la fina-
lidad de determinar el metabolismo social existente en el Río Santiago y el Lago de 
Chapala para ver a ganadores y perdedores en la disputa por el agua del Río Santiago.

Objetivos

Objetivo general

Demostrar/determinar cómo el metabolismo social determina los efectos sociales del 
modelo de la gestión para la utilización de los recursos hídricos.
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Objetivos específicos

• Determinar por qué se dan los mecanismos, formas y programas de explotación 
del agua en el Río Santiago.

• Establecer la relación existente entre la manera de explotar el río y los impactos 
sociales.

• Estudiar con profundidad los instrumentos de gestión ambiental en este caso.
• Estudiar el papel de las instituciones desde el punto de vista de permitir la des-

trucción al medio ambiente.

Preguntas de investigación

• ¿Qué tipo de metabolismo social tiene el río?
• ¿Por qué se da ese tipo de ruptura metabólica?
• ¿Cuáles son los efectos distributivos: quién gana y quién pierde?

Intervención desde la economía ecológica

¿A qué se refiere este concepto de economía ecológica? Puede ser resumido al punto 
de unión entre las ciencias sociales y ciencias naturales. Veamos la definición:

La economía ecológica puede entenderse como un ‘’puente disciplinar’’ entre las ciencias 
naturales y las ciencias sociales. Al tener como objeto de estudio el metabolismo social, la 
disciplina se centra en la manera en que en el proceso de producción social se alteran (o 
respetan) los ciclos naturales que permiten la vida (Peniche, 2017: 123).

Partiendo de esta forma de entender la economía ecológica, pasemos ahora al concep-
to de metabolismo social, que se puede interpretar como el estudio de los resultados 
o las consecuencias de la interacción entre las ciencias sociales (económicas) y las 
ciencias naturales (biofísicas) como se define en Peniche (2017):

Desde la interpretación teórica de la economía ecológica el problema de la destrucción 
ambiental no es otra cosa que el nivel insostenible de entropía3 que caracteriza el patrón 
industrial de producción y consumo. La disciplina ha denominado a este proceso de inte-
racción de los procesos económicos con los biofísicos, el “metabolismo social”, y al estado 
de desequilibrio en el cual se alteran y desestabilizan los ciclos naturales, la “ruptura me-
tabólica” (Peniche, 2017: 99 y 100).

En la definición anterior se menciona el problema de la destrucción ambiental para 
ejemplificar el concepto del metabolismo social y la ruptura metabólica; éste es un 

3 De acuerdo con las leyes de la termodinámica, la energía se transforma constantemente generando, al 
final del ciclo, una pérdida energética (entropía).
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gran problema que en los últimos años ha cobrado gran relevancia y es parte del naci-
miento de la disciplina conocida como economía ecológica.

La transdisciplina de la economía ecológica se deriva de la necesidad de abordar la com-
plejidad de los problemas actuales que condicionan la existencia de la humanidad. Sucede 
que para entender las dinámicas que generan los grandes retos ambientales del mundo, 
es imperativo entender tanto los aspectos ecológicos específicos desde una perspectiva 
biofísica concreta, como las interacciones de los fenómenos sociales y económicos que los 
determinan. […] La economía ecológica ofrece soluciones tanto desde la perspectiva de la 
política pública como para la transformación del comportamiento de las comunidades y de 
los individuos (Peniche, 2017: 88).

Por la complejidad de los problemas que ponen en riesgo la existencia de la huma-
nidad, deben abordarse desde diferentes perspectivas y por ello nace la disciplina de 
la economía ecológica, misma que conjunta herramientas de las ciencias naturales y 
las ciencias sociales para ver los problemas desde una perspectiva más amplia en la 
que las ciencias no se encuentran separadas entre sí, sino que se complementan para 
resolver los nuevos paradigmas ambientales y sociales.

El trabajo investigativo donde se buscaron los datos históricos de la agroproducción 
analiza las inmediaciones del Lago de Chapala y las mediciones de la calidad del agua 
en la primera estación de medición del Río Santiago ubicada en el municipio de Ocot-
lán, Jalisco. Con los datos obtenidos se realizará un trabajo con método cuantitativo en 
un siguiente documento a futuro, con el objetivo de encontrar la relación entre el in-
cremento de algunos cultivos en la zona y el incremento en los contaminantes del agua.

Por lo que en el presente trabajo cualitativo se analizarán tres municipios en las 
inmediaciones del Río Santiago: Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca. Al estudiar, 
a través de las bases de datos, la dinámica en el cambio de las cantidades de hectáreas 
destinadas a los diferentes cultivos se podrá entender cómo se registra el metabolismo 
social. Se están estudiando los cultivos más representativos (por extensión sembrada y 
por derrama económica) para tratar de comprobar la hipótesis de que con el aumento 
de algunos cultivos ha aumentado la contaminación en el agua por los agroquímicos 
utilizados en sus diferentes procesos; se pone énfasis en la producción de bayas por-
que ha mostrado un gran cambio del cultivo tradicional al agroindustrial, además de 
que este cultivo en especial requiere grandes cantidades de agua para su producción 
y agua con mucha calidad (extraída de pozos profundos) para asegurar la inocuidad 
de las frutillas; dicho lo anterior, resulta clave en el estudio de las políticas aplicadas 
en estos años ya que puede ayudar a determinar los ganadores y perdedores por la 
disputa del agua en el Río Santiago, parte fundamental de esta investigación.

La razón de seleccionar estos municipios es por su cercanía al Lago de Chapala; 
los agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos que en ellos se producen son 
arrastrados y filtrados con las lluvias a través de las laderas para llegar al Lago de 
Chapala, del que nace el Río Santiago.
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Análisis de los primeros resultados

El metabolismo social que se encuentra en el Río Santiago es el que abastece las nece-
sidades hídricas de las poblaciones por las que pasa el cauce, es hogar de flora y fauna 
acuática y terrestre; sin embargo, recibe los desechos industriales de un importante co-
rredor industrial de Jalisco, aguas residuales municipales sin tratamiento (o muy bajo), 
escurrimientos agrícolas y lixiviados de rellenos sanitarios. El Río Santiago muestra una 
ruptura metabólica ya que se sobrepasa su capacidad natural de regeneración. Como 
resultado de esta ruptura metabólica se encuentra la pérdida de flora y fauna, pero so-
bre todo se encuentra el riesgo a la vida de las personas que viven cerca del afluente por 
la exposición permanente que tienen con la contaminación del Río Santiago y todas las 
amenazas a su salud a causa de esta exposición, dejando de lado que el agua del río ya 
no les es útil para cubrir sus necesidades hídricas por la mala calidad.

La producción de bayas ha aumentado considerablemente desde 2011 en la zona 
de estudio en la extensión del cultivo (ha) y también ha pasado de ser una producción 
tradicional a una producción agroindustrial. En el siguiente cuadro se muestran las 
hectáreas sembradas por año en la zona de estudio, se distingue claramente que de 
2010 a 2011 aumenta la cantidad de hectáreas sembradas en más de 300 unidades y 
que en 2018 se sembraron el doble de hectáreas que en 2013.

Cuadro 1
Hectáreas sembradas de bayas en la zona de estudio por año y por tipo de culti-

vo

Año Frambuesa Fresa Zarzamora Total

2003 130 64 0 194
2004 130 101 0 231
2005 145 0 0 145
2006 279 98 31 408
2007 300 120 0 420
2008 300 100 0 400
2009 300 100 80 480
2010 285 96 52 433
2011 550 110 102 762
2012 470 118 52 640
2013 755 251 139 1,145
2014 1,086 105 67 1,258
2015 1,316 0 47 1,363
2016 1,861 0 112 1,973
2017 1,865 0 112 1,977
2018 2,031 0 139 2,170

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2018.
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En la siguiente gráfica se muestra el aumento en el cultivo de bayas en la zona de estu-
dio y se puede apreciar con mayor claridad el boom en estos tipos de cultivos.

Gráfica 1
Producción de bayas en la zona de estudio por tipo de cultivo y total

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2018.

En los datos encontrados y graficados se muestra el aumento en la producción de 
bayas. En el principio de la elaboración del artículo se explica un poco sobre este 
aumento: se debe a los rendimientos por hectárea que ofrecen estos cultivos y por la 
demanda de ellos. En la gráfica se puede apreciar claramente que el cultivo con mayor 
rentabilidad es el de la frambuesa y que desde el año 2015 en la zona de estudio se ha 
dejado de producir fresa, mientras que la zarzamora ha aumentado muy poco y no es 
muy representativa en hectáreas sembradas.
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Cuadro 2
Producción de bayas por hectáreas en cada municipio de la zona de estudio
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Años/ha          

2003 130 64  194         130 64 0 194
2004 130 101  231         130 101 0 231
2005 145   145         145 0 0 145
2006 279 98 31 408         279 98 31 408
2007 300 120  420         300 120 0 420
2008 300 100  400         300 100 0 400
2009 300 100 60 460       20 20 300 100 80 480
2010 285 96 40 421   2 2   10 10 285 96 52 433
2011 550 110 80 740   2 2   20 20 550 110 102 762

2012 460 118 40 618 10  2 12   10 10 470 118 52 640

2013 655 251 105 1,011 10  6 16 90  28 118 755 251 139 1,145

2014 959 105 40 1,104 10  7 17 117  20 137 1,086 105 67 1,258

2015 1,097   1,097 54  12 66 165  35 200 1,316 0 47 1,363
2016 1,546  49 1,595 85  20 105 230  43 273 1,861 0 112 1,973
2017 1,550  49 1,599 85  20 105 230  43 273 1,865 0 112 1,977
2018 1,696  64 1,760 95  27 122 240  48 288 2,031 0 139 2,170

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2018.

Conclusiones

En el Río Santiago existe un tipo de metabolismo social en el cual desde hace años se 
ha venido agravando la ruptura metabólica que existe, y más todavía en la última dé-
cada, ocasionando daños muy severos al medio ambiente, con ello hay la percepción 
también del deterioro en la salud de las poblaciones aledañas que confluyen cerca del 
sendero del Río Santiago. Es necesario que desde el enfoque de la economía ecoló-
gica se ponga énfasis en el grado de delito ecológico, el cual se ha perpetrado en el 
afluente derivado de los procesos de agroproducción que se están llevando a cabo en 
el espacio territorial, no respetando la naturaleza de los ciclos ecológicos, en primer 
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lugar debido al abuso de los fertilizantes con el pretexto de un discurso de seguridad 
alimentaria, dando como resultado una alta contaminación.

Los aumentos en casos de insuficiencia renal pueden estar relacionados con la 
contaminación de años atrás, cuando no se conocían las consecuencias del uso de 
agroquímicos y no se controlaban tan rigurosamente sus usos; lo que ahora comienza 
a aparecer es producto de acciones del pasado. Con el nuevo modelo de producción 
ha aumentado la cantidad de hectáreas sembradas, pero también se ha ejercido un 
mayor control en el uso de agroquímicos nitrogenados.

Para un futuro trabajo investigativo se tendrá a bien revisar con más rigurosidad 
las políticas públicas aplicadas en estos últimos años para la gestión medioambien-
tal; sin embargo, se puede decir que los ganadores en la disputa por el agua del Río 
Santiago son los agroproductores (para la extracción de aguas profundas a través de 
pozos en el caso de la producción de bayas) y las industrias ubicadas cerca del afluen-
te. Los perdedores en esta disputa son todas aquellas comunidades que tienen que 
lidiar y padecer con la contaminación del río, misma que les impide utilizar el agua 
con la calidad que debería tener y sobre todo que se ha convertido en una fuente de 
enfermedades.

Cabe mencionar y tomar en cuenta que se sigue quedando en el discurso de los 
actores importantes el ejecutar acciones determinantes en las actividades económicas; 
aun cuando existe una legislación medioambiental, la regulación gubernamental y su 
intervención institucional para este caso en particular en toda la cadena de suministro 
del vital líquido deja bastante que desear, porque los costos ambientales del creci-
miento económico y el desarrollo se siguen enviando al final del proceso productivo, 
presentándose con ello el nulo pago de los costos por daño ambiental.
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Resumen

Con este artículo se busca analizar las lecciones principales derivadas de la historia 
china con las zonas económicas especiales (zee) y los factores de éxito que resultan 
útiles para otros países con proyectos de zee. Esta investigación primero conceptualiza 
las zee. Luego resume las experiencias de desarrollo de las zee en China. En la sección 
de análisis se identifican las lecciones que los planeadores de zee pueden aprender de 
China. Se halla evidencia de que las zee y los clústeres de negocios e industriales en 
China fueron dos importantes turbinas para impulsar el crecimiento económico.

Palabras clave: zona económica especial (zee), desarrollo industrial, estrategia de 
desarrollo regional, China, política económica.
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Abstract

This paper seeks to analyze the capital lessons learnt from the Chinese Special Eco-
nomic Zones (sez) and its success factors useful for other countries, particularly the 
implications for the countries with sez projects. This research first conceptualizes the 
sez. Then, it summarizes the experiences of development of the sez in China. The 
analysis section identifies the lessons that planners of other sez can learn from China. 
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There is evidence that sez and industrial and business clusters were two important 
engines in promoting economic growth.

Keywords: Special Economic Zone (sez), industrial development, regional develo-
pment strategy, China, economic policy.

Jel Codes: F43, F52, F63, L52, L88, O11, O14, O25, O38, O43, O53, P25, & R11.

Introducción

Los países en desarrollo están bajo la presión recurrente de mejorar las condiciones 
económicas y generar fuentes de empleo. Para alcanzar estas metas, en décadas re-
cientes la receta constante ha sido captar las redes globales de producción y llevar a 
cabo reformas institucionales para atraer capital extranjero.

Aunque en México el proyecto de zonas económicas especiales (zee) es de recien-
te cuño, a nivel global éstas tienen una larga trayectoria (Yuan, 2017). El resurgimien-
to de los programas de zee en el mundo es un indicador que bien puede ser tomado 
en cuenta para redefinir la forma de incorporarse a la nueva economía globalizada en 
este siglo xxi.

Las zee son un instrumento para la promoción de la inversión y la transformación 
productiva. Dicho simplemente, las zonas económicas especiales, que se estudian en 
el presente trabajo, son delimitaciones geográficas establecidas por los gobiernos lo-
cales, sean éstos municipios o gobiernos estatales, para el impulso económico de la 
región, a base de incentivos fiscales o económicos para vía la atracción de la inversión 
extranjera detonar el empleo y la producción.

Las ideas sobre la globalización económica se fundan en el supuesto de que se 
deben crear instituciones económicas que lleven a la inserción de economías subna-
cionales (o subregiones) en ciertas etapas de la producción y apuntar a la especiali-
zación (Baldwin, 2013; Gereffi y Sturgeon, 2013; omc, 2011). Los países en desarrollo 
son frecuentemente seleccionados para las etapas extractivas e intensivas en trabajo, 
realizando reformas para convertirse en nodos funcionales de la red capitalista global.

Este trabajo pretende establecer cómo fue que la República Popular de China 
(RPCh) logró el crecimiento económico de las últimas décadas, es decir, cuáles han 
sido sus principales impulsores. Y, más importante, qué enseñanzas se derivan de la 
experiencia china con la zonas económicas especiales para los proyectos de zee.

Esta investigación se distribuye de la siguiente manera. En la segunda sección 
se muestran los conceptos básicos. La tercera sección presenta la historia de las zee; 
lista las experiencias de desarrollo de las zonas económicas especiales en el mundo, 
buscando explicar la razón del surgimiento de las propuestas de zee. En la sección 
de análisis se identifican las lecciones que los países con proyectos de zee pueden 
aprender del caso chino; entre los puntos a analizar más importantes están los resul-
tados favorables (beneficios) y desfavorables (deficiencias), el desarrollo que las zee 
han generado y sobre todo entender cómo han impactado al crecimiento interno, y 
los efectos en la vida de la población. Finalmente, se presentan las conclusiones y se 
indican las limitaciones y posibles extensiones de esta investigación.
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La pregunta guiadora en esta investigación es: qué nos puede enseñar la historia 
china al implantar zonas económicas especiales. Al hallar evidencia de que las zee y 
los clústeres de negocios e industriales son dos importantes turbinas para impulsar 
el crecimiento en China, en esta investigación se ofrece una fuente de datos valiosa 
para estudiantes, investigadores de economía en las instituciones de ciencias sociales 
y hacedores de política en el gobierno.

Las zonas económicas especiales

En esta sección se exponen los conceptos básicos y la selección de teorías aplicables a 
las zonas económicas especiales (zee). Usualmente las zee se describen como zonas 
geográficas específicamente designadas en las políticas económicas y comerciales, con 
el objetivo de atraer más inversión extranjera (Orozco, 2009). Debido al significado 
ambiguo de las zonas económicas especiales, tiende a vérseles como zonas de apoyo 
fiscal como zonas portuarias como en los casos de Singapur y Dubai, que gozan de una 
logística preferencial para el comercio o como las zonas de alta inversión guberna-
mental como el potenciador de una aldea de pescadores para convertirse en una zona 
cosmopolita, como en el caso de Shenzhen (Farole y Akinci, 2011).

En esta investigación una zona económica especial es una región geográfica cuyas 
leyes económicas son más abiertas al extranjero en comparación con aquellas que son 
aplicadas de forma general en el país, es decir, ofrecen un trato preferencial como 
excepciones para importación de material y la exportación de productos, una mano de 
obra a menor costo, exenciones de impuestos durante los primeros años de operación 
para las empresas en sociedad con empresas locales o el gobierno (jv o joint ventures) 
y la infraestructura requerida para las operaciones de la manufactura y el transporte 
de mercancías.

Las zee son aquellas delimitaciones geográficas que gozan de políticas que ayu-
dan al desarrollo económico de la región a través de inversión extranjera directa. Aho-
ra bien, es necesario clasificar los distintos tipos de zonas económicas preferenciales 
que podríamos hallar. En el cuadro 1 aparece una lista de las variedades de zee, que 
incluyen: 1) zonas francas (zF); 2) zonas de procesamiento de exportaciones (zpe); 
3) zonas empresariales (ze); 4) puertos libres; 5) zonas especializadas, y 6) esquemas 
especiales de una sola empresa (Akinci y Crittle, 2008).
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Cuadro 1
Clasificación de los tipos más conocidos de zonas económicas especiales (zee)

Tipo de zee Características

Zonas francas (zF)

Se trata de un espacio del territorio de un Estado-nación donde la legislación 
aduanera se aplica en forma diferenciada o no se aplica, por lo que las mer-
cancías de origen extranjero pueden ingresar y permanecer o ser transforma-
das sin estar sujetas al régimen tributario normal.

Zonas de procesamien-
to de exportaciones 
(zpe)

Aquí se tiende a beneficiar a las empresas que tienen como finalidad agregar 
un valor a los productos para ser exportados posteriormente.

Zonas empresariales 
(ze)

Zonas que por medio de incentivos fiscales y apoyos financieros buscan revita-
lizar una región.

Puertos libres
Son áreas mucho más grandes que abarcan una gran variedad de servicios y 
beneficios, como lo es una infraestructura que permita el turismo, ventas al 
menudeo y hasta residencia en la región.

Zonas especializadas
Aquí se albergan las zee que se dedican a labores específicas como los parques 
tecnológicos, parques eco-industriales, zonas de refinerías de petróleo, o con 
una necesidad logística especial, como puertos y aeropuertos.

Esquemas especiales 
de una sola empresa

Son aquellos que proveen de incentivos especiales a empresas individuales. 
Una gran ventaja es que no tienen que alojarse en una zona determinada para 
recibir los incentivos.

Nota: ésta no es una lista exhaustiva de tipos de zee.
Fuente: Hernández, 2019.

Al cuadro 1 podemos añadir que las zonas francas (zF) o zonas de libre comercio son 
zonas delimitadas, que cuentan con los beneficios de exención de impuestos adua-
nales o cuentan con logística e infraestructura que proporciona una ventaja para el 
comercio exterior (Hernández, 2016; Wei, 2014).

Las zonas de procesamiento de exportaciones (zpe) ofrecen un cómodo paquete 
de incentivos de inversión a las empresas nacionales y extranjeras con el objeto de 
establecer plantas manufactureras modernas dentro de ciertas áreas definidas, espe-
rando que el capital extranjero y la tecnología puedan ser atraídos para acelerar el 
crecimiento económico y la promoción de exportaciones. Las zpe cuentan además 
con una zona para industria que no necesariamente exporta, puede incluir áreas o 
almacenes restringidos.

Los puertos libres también abarcan las llamadas zee comprehensivas o multifun-
cionales. Las zonas especializadas funcionan como zee multifuncionales pero a menor 
escala, ofreciendo incentivos y beneficios (Zeng, 2011). En general, las zee pueden ser 
un instrumento eficaz para promover la industrialización cuando se aplican correcta-
mente y en el contexto adecuado.
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Historia de las zonas económicas especiales

Las zonas económicas especiales (zee) son un instrumento para la promoción de la 
inversión y la transformación productiva que tienen una larga trayectoria. El primero 
de los ejemplos de una zee es el caso del aeropuerto de Shannon en Irlanda. Antes 
su economía estaba basada en los aviones que paraban para recargar combustible; sin 
embargo, el desarrollo de las tecnologías creó aviones que aguantaban más tiempo sin 
tener que recargar, lo cual generó problemas económicos en esa región e incentivó 
al Estado irlandés para crear en 1959 la zee con el concepto de zona franca (Moy, 
2016). Los incentivos fiscales y comerciales atrajeron a empresas transnacionales que 
emplearon a más de 6,500 personas, aunque en el presente el aeropuerto de Shannon 
ya no es una zee.

Las zee, en sus múltiples formatos, son un instrumento de desarrollo económico 
cada vez más utilizado. Desde que se creó el primer espacio en 1959 en Shannon, Ir-
landa, se han multiplicado, particularmente en economías emergentes de Asia, Medio 
Oriente, África y, más recientemente, en América Latina. Hoy existen más de 4,000 
zee en el mundo y se estima que en ellas se generan cerca de 70 millones de empleos. 
Tienen un rol central en más de 40% de las exportaciones mundiales y absorben más 
de una quinta parte de la ied. Un ejemplo de zee en Latinoamérica es el de Puerto 
Colón, Panamá. Rápidamente Colón se transformó, de un área alrededor de una al-
dea, en un complejo comercial, industrial y logístico con más de 3,000 empresas con 
una aportación de 8% del piB panameño.

Algunos de los casos más exitosos son aquellos donde se la logrado una inte-
gración con la economía regional, como en Corea del Sur, que ha conseguido una 
estrecha vinculación de proveedores locales, que así proyectan su oferta, de manera 
indirecta, a los mercados globales. Observamos también experiencias de zonas es-
pecializadas en sectores concretos, como la Ciudad Internet en Dubai o el Centro 
Financiero de Labuan de Malasia.

Desde 2006 China ha exportado el modelo de zona económica especial a nivel 
mundial. Los chinos han implementado proyectos de zee en al menos cuatro países en 
el África subsahariana. No obstante, no todas las zee en el mundo han sido exitosas. 
Muchas no han logrado despegar, varias fracasaron rotundamente y, en otros casos, 
el crecimiento se ha visto opacado por diversos factores. Por ejemplo, la experiencia 
del África subsahariana con las zonas económicas tradicionales ha sido relativamente 
pobre, excepto en algunos países, tales como Mauricio (Zeng, 2015).

Las zee en la RPCh

En esta subsección se resumen las experiencias de desarrollo de las zonas económicas 
especiales (zee) en la República Popular de China (RPCh) y de los clústeres indus-
triales y de negocios. Las zee resultan ser un tema central para poder comprender el 
auge que tiene China en la actualidad.
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Los objetivos de las zee en la RPCh estuvieron enfocados en atraer inversión 
extranjera, pero sin desproteger la economía interna, no sólo estaban enfocados en 
generar empleo sino que también en beneficiarse de la tecnología y de los sistemas 
administrativos para que después China instalara sus propias empresas y realizara 
sus propias negociaciones con el exterior. De modo que se alcanzaran lo siguientes 
objetivos: 1) ser laboratorios para experimentar sus políticas de reforma económica; 
2) servir de ventana al mundo exterior; 3) políticas preferenciales para la atracción 
de ied; 4) expansión de las exportaciones; 5) promoción de ganancias del intercam-
bio con el exterior; 6) oportunidades de empleo; 7) transferencia de habilidades de 
gestión y administración; 8) uso eficiente de materiales domésticos, y 9) estimular el 
crecimiento económico en regiones menos desarrolladas del país.

La comprensión de la formación de las zee en la RPCh parte de su origen cuando, 
a finales de la década de 1970 y hasta principios de la década de 1980, Zhou Enlai, pri-
mer ministro y su protegido, el presidente Deng Xiaoping, llevaron a cabo una política 
de modernización del país asiático (González, 2011). Un dato interesante es que el 
presidente Deng provenía de una provincia al centro del continente y no de la capital 
política, y entendía el problema del sureste chino. En la RPCh las zonas económicas 
especiales (zee) surgen por la necesidad de China de una reforma económica y la ne-
cesidad de modernización. El objetivo de las zee consistió en aumentar el nivel de ied 
y servir de prueba piloto a políticas económicas neoliberales en China; el Gobierno 
central concibe a las zee como políticas especiales con medidas flexibles, permitiéndo-
les utilizar un sistema de administración económica particular (Ramírez, 2009).

Las zee chinas evolucionan a partir de la implementación de las zpe (zonas de 
procesamiento de exportaciones). Las zpe que implementaron los países asiáticos 
posterior a la Segunda Guerra Mundial para agilizar su proceso de modernización e 
industrialización, pueden ser consideradas las antecesoras de las zee chinas; pues las 
zee representan una mejora de este formato, que estaba enfocado únicamente en el 
tema de establecer plantas manufactureras por parte de empresas nacionales e inter-
nacionales para crear exportaciones de bienes manufacturados de bajo valor. La idea 
era captar las inversiones del exterior y nacionales, y para atraer a los inversionistas 
los incentivaban ofreciéndoles lugares con plantas manufactureras modernas. La idea 
de crear las zpe en Asia resultó ser estratégica al atraer inversionistas por la mano de 
obra barata para que invirtieran su capital y sobre todo su tecnología, pues el país era 
muy débil en ese aspecto, y el uso de tecnología era un elemento clave para crecer. 
Además, se ofrecieron otros beneficios como mejoras en las leyes y regulaciones; por 
ejemplo, en la exención de impuestos (incentivos fiscales), mejora en las instituciones 
que redujo la burocracia, se mejoró la infraestructura de las áreas de transporte, co-
municaciones y vivienda, entre otras.

Las zee chinas, por su parte, propusieron permitir ied, incentivos fiscales para 
instalación de empresas, aprovechar remesas para incentivar el consumo y mejorar 
las condiciones de vivienda en el resto del país, empresas conjuntas, aumento en las 
exportaciones, ganancias por tipos de cambio, incrementos de empleo, adquisición de 
tecnología y sobre todo explotar un territorio falto de crecimiento.
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Con la finalidad de construir una China moderna y fuerte se propuso el Programa 
de las Cuatro Modernizaciones —que incluían 1) la agricultura; 2) la defensa na-
cional; 3) la industria, y 4) ciencia y tecnología—. El resultado fue la creación de un 
sistema económico abierto con un fuerte Gobierno centralista socialista. Sigue luego 
la Política de Puertas Abiertas (pa), que estableció leyes de mercado en cuanto a la 
inversión extranjera, así como al comercio, hizo que las puertas chinas se abrieran al 
mundo atrayendo capital, inversiones extranjeras, recursos humanos calificados, tec-
nología, y con ello el incremento de la producción manufacturera y el libre comercio. 
Aunque también muchos chinos estaban temerosos de que el caos y el desequilibrio 
podría venir al país, por lo cual inicialmente sólo designaron esas zonas poco desarro-
lladas a las zee, pues en cierto momento podrían ser aisladas del resto del país.

Por cierto, hubo dos categorías de zee: la primera, en sectores de industria, co-
mercio, agricultura, servicios y turismo; y la segunda dirigida a generar alianzas entre 
empresas chinas y extranjeras (Folta, 2005). Son cuatro tipos principales de compa-
ñías las que pueden participar: 1) empresas de riesgo conjunto (jv o joint ventures) 
igualitarias; 2) arreglos de coproducción y empresas corporativas; 3) comercio com-
pensatorio, y 4) comercio de procesamiento.

Las etapas de desarrollo de las zee fueron tres (Wu, 1985). Su primera etapa fue 
el arranque (1979-1982); la segunda fue de aceleración (1983-1985) en las actividades 
económicas relacionadas con la agricultura, industria, comercio, servicios, vivienda, y 
turismo; y, finalmente, la etapa de contracción y repunte (desde 1985 en adelante), ya 
que después de esa etapa de contracción, el crecimiento volvió a repuntar.

El efecto más fuerte en las actividades de agricultura, industria, comercio, servi-
cios, vivienda y turismo que experimentaron las zee fue en el periodo de 1983 a 1985. 
Estas actividades se vieron beneficiadas gracias a la adquisición de tecnología y la 
derrama de conocimiento que trajo la ied. Como resultado se produjo un incremento 
en la competitividad local y hubo mayor creación de empresas (Ramírez, 2009). Esto 
llevó a su vez a una disminución de la pobreza, un aumento de los empleos y una ma-
yor calidad de vida para la gente que residía en estas zonas.

Estas primeras cuatro zee en la RPCh llegaron a un estatus de formalidad en 1979 
y 1980. Las primeras chinas se situaron deliberadamente en la costa sur de China en 
ciudades pequeñas, poco desarrolladas y alejadas de las principales aglomeraciones 
urbanas chinas, buscando aprovechar la transportación marítima en las exportaciones, 
y al mismo tiempo minimizar un posible fracaso político-económico. Las primeras 
cuatro zee fueron localizadas en puntos de las regiones poco desarrolladas en la costa 
sur de China: Shenzhen, Zhuhái, y Shantou en la provincia de Guandong, y Xiamén 
en la provincia de Fujian. Atinadamente el Gobierno quiso experimentar en lugares 
no desarrollados, aunque sí estratégicos, ya que se sabía que de estas dos provincias 
habían emigrado muchos chinos: estos emigrados de ultramar a países en el sureste 
asiático y en el Pacífico como Tailandia, Malasia, Indonesia y muchos hacia Estados 
Unidos eran ahora exitosos en distintos sectores, y se buscaba atraer a estos inversio-
nistas. Destacan en la implantación de las zee los lazos sociales y éticos.
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En estas ciudades el Gobierno se enfocó en invertir en la infraestructura nece-
saria para la operación de plantas manufactureras de capital extranjero. Es decir, la 
operación del capitalismo en ciertas zonas controladas por el Gobierno dentro de un 
país comunista, las cuales requerían ser detonadas. Para el Gobierno chino cuando se 
iniciaron estas zonas especiales, era una forma de experimentar la apertura al merca-
do global capitalista, pero de una forma controlada, ya que el Estado no tenía claro 
cuáles iban a ser los resultados de esta apertura. Un dato relevante a considerar es que 
el suelo donde se establecen las zee pertenece al Estado chino y sólo es arrendado al 
inversionista local o extranjero, es decir, el Gobierno arrendó las tierras en estas zonas 
sin que éstas dejaran de ser propiedad del Estado.

Junto con otras reformas en el marco de una política industrial de largo alcance, 
también se realizaron fuertes inversiones en infraestructura. Entre las características 
de las zee está la ubicación geográfica estratégica. De ahí que las zee se ubicaron en 
las regiones costeras con acceso a los puertos y a las redes más importantes de trans-
porte terrestre; además de ubicarlas cerca de zonas históricamente relevantes.

En China, a partir de la década de 1980 las zonas económicas especiales fueron 
utilizadas para impulsar el proceso de apertura china a Occidente como parte de la 
política de transición desde el sistema comunista. Es decir, las zee se usaron como 
campo de pruebas para la transición del país a una economía de mercado, y son un 
ejemplo de enfoque pragmático y experimental de los chinos a las reformas. Fueron 
laboratorios para experimentar sus políticas económicas y de reformas como la aper-
tura comercial de manera mesurada.

Cuadro 2
Ubicación de las zonas económicas especiales, por año de creación

Ciudad Provincia/municipio Año

Guangzhou Guangdong

1984

Zhanjiang Guangdong
Beihai Guangxi
Qinhuangdao Hebei
Lianyungang Jiangsu
Nantong Jiangsu
Dalian Liaoning
Qingdao Shandong
Yantai Shandong
Tianjín Tianjín*
Ningbo Zhejiang
Fuzhou Fujian 1985
Hongqiao Shanghái*

1986
Minhang Shanghái*
Caohejing Shanghái* 1988
Xiamen Haicang ZIT** Fujian 1989
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Ciudad Provincia/municipio Año

Jinqiao ZPE*** Shanghái* 1990
Fuqing Rongqiao Fujian

1992

Kunshan Fujian
Yangpu Hainán
Yingkou Liaoning
Weihai Shandong
Wenzhou Zhejiang
Wuhu Anhui

1993

Chongqing Chongqing*
Dongshan Fujian
Guangzhou Nansha Guangdong
Harbin Heilongqiang
Bahía Huaya Daya Huizhou
Changchun Jilin
Shenyang Liaoning
Hangzhou Zhejiang
Ningbo Daxie ZD# Zhejiang
Xiaoshan Zhejiang
Urumqi Xinjiang

1994
Beijing Beijing*

* Éstas no son provincias, sino cuatro grandes municipios-ciudades bajo administración 
directa del Gobierno central.

** ziT es zona de inversión taiwanesa.
*** zpe es zona de procesamiento de exportaciones
# zd es zona de desarrollo.
Fuente: elaboración propia.

El alcance del éxito fue tal, que en un lapso de cuatro años ya se habían iniciado los 
trabajos para replicar el modelo en otras zee adicionales y generar crecimiento regio-
nal. Como se lista en el cuadro 2, desde 1984 China abrió más ciudades, sobre todo 
las áreas costeras, a la inversión extranjera. A partir de 1988 la apertura de China 
continental con el mundo exterior se ha extendido a sus zonas fronterizas, zonas a lo 
largo del Río Yangtzé y el interior. En primer lugar, el Estado decidió hacer isla de 
Hainan más grande zona económica especial de China y agrandar las cuatro zonas 
económicas especiales iniciales.
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Cuadro 3
Zonas económicas especiales en China fundadas en el siglo xxi

Núm. Ubicación Año

1 Changsha zdTe

 2000

2 Chengdu zdTe

3 Guiyang zdTe

4 Hefei zdTe

5 Kunming zdTe

6 Xi’an zdTe

7 Zhengzhou zdTe

8 Nanchang zdTe 
9 Shihezi zdTe

10 Wuhan zdTe

11 Hohhot zdTe

12 Xining zdTe

13 Nanning zdTe

 2001
14 Taiyuan zdTe

15 Yinchuan zdTe

16 Lhasa zdTe

17 Lanzhou zdTe
 2002

18 Nanjing zdTe

19 Xuchang zdTe
 2006

20 Quzhou zdTe

21 Langfang zdTe
 2009

22 Yangzhou zdTe 
23 Changshu zdTe

 2010

24 Hailin zdTe

25 Huai’an zdTe

26 Jiangning zdTe

27 Wujiang zdTe

28 Jinhua zdTe

29 Piedra-amarilla zdTe

30 Jinggangshan zdTe

31 Yueyang zdTe

32 Anqing zdTe

33 Dalian Isla Changxing zdTe

34 Dongying zdTe

35 Ganzhou zdTe

36 Huzhou zdTe

37 Jilin zdTe

38 Jiaxing zdTe

39 Jinchang zdTe
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Núm. Ubicación Año

40 Jinzhou zdTe

 2010

41 Jiujiang zdTe

42 Ma On Shan zdTe

43 Rizhao zdTe

44 Shaoxing Paojiang zdTe

45 Tianshui zdTe

46 Weifang Binhai zdTe

47 Xiangyang zdTe

48 Xuzhou zdTe

49 Zengcheng zdTe

50 Zhangzhou zdTe Mercantes de China
51 Zhenjiang zdTe

52 Binxi zdTe

53 Deyang zdTe

54 Qujing zdTe

55 Wanzhou zdTe

56 Shaoxing Paojiang zdTe

57 Quanzhou zdTe

58 Changxing zdTe

59 Kaifeng zdTe

60 Luoyang zdTe

61 Luohe zdTe

62 Cangzhou Lingang zdTe

63 Longevidad zdTe

64 Changde zdTe

65 Guang’an zdTe

66 Hebi zdTe

67 Ningxiang zdTe

68 Qinzhou Port zdTe 
69 Shaanxi Aviación zdTe

70 Shangrao zdTe

71 Siping Hongkou zdTe

72 Wuhan Lin Kong zdTe 
73 Zouping zdTe

74 Zunyi zdTe

75 Datong zdTe

76 Linyi zdTe

77 Ningbo Petroquímica zdTe

78 Wuqing zdTe

79 Xiqing zdTe

80 Yancheng zdTe 
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Núm. Ubicación Año

81 Changchun Oeste Nueva zdTe

2011

82 Pingxiang zdTe

83 Chuzhou zdTe

84 Harbin Limin zdTe

85 Korla zdTe

86 Shizuishan zdTe

87 Tongling zdTe

88 Chizhou zdTe

89 Jiashan zdTe

90 Jingzhou zdTe

91 Puerto Taicang zdTe

92 Xishan zdTe

93 Kuitun-Dushanzi zdTe

94 Zhangjiagang zdTe

95 Xiangtan Jiuhua zdTe

96 Zhaoyuan zdTe

97 Quanzhou ziT

2012

98 Zhangzhou ziT

99 Jinzhong zdTe 
100 Liuyang zdTe

101 Yiwu zdTe

102 Longyan zdTe 
103 Hai’an zdTe

104 Yuhang zdTe

105 Alar zdTe

106 Ezhou Gedian zdTe

107 Suining zdTe

108 Wujiaqu zdTe

109 Xinxiang zdTe 
110 Shijiazhuang zdTe

111 Fuyang zdTe

112 Shaoxing Keqiao zde

113 Jiaozhou zdTe

114 Suqian zdTe

 2013
115 Tangshan Caofeidian zdTe

116 Tianjin Beichen zde

117 Shuyang zdTe

118 China (Shanghai) zFe
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Núm. Ubicación Año

119 Fujian zdTe

2015120 Guangdong zdTe

121 Tianjin zdTe

zdTe: zona de desarrollo tecnológico y económico.
ziT: zona de inversión taiwanesa.
zFe: zona franca experimental.
Fuente: elaboración propia.

Para 2018 ya eran docenas de zee en China (véase cuadro 3) y no existe duda del papel 
fundamental que tuvieron en el despegue económico chino. Dicha transformación no 
puede ser entendida sin la marcada reconfiguración de la estructura productiva de 
esta nación.

Análisis de las lecciones derivadas del establecimiento de zee en China

En esta sección se presentan las enseñanzas de la experiencia de la República Popular 
de China (RPCh) en zee que México y otros países emergentes pueden aprender. 
Aquí se formulan recomendaciones sobre cómo liberar el poder de las zonas económi-
cas especiales y las zonas industriales en los estados del sureste, a través de aprovechar 
estratégicamente las experiencias de los chinos con las zee: su formación, factores de 
éxito, retos y las posibles áreas o medidas de intervención política.

A partir de finales de los años 1970 el Gobierno de la RPCh implantó una estra-
tegia para impulsar su desarrollo económico. Este modelo de exportación ha traído 
un gran crecimiento económico a China principalmente en las últimas décadas. Du-
rante cuatro décadas el programa de zee le ha permitido a China alcanzar tasas de 
crecimiento económico superiores al 7% promedio anual. Los resultados que han 
obtenido en crecimiento económico son sorprendentes, pues lograron un gran creci-
miento basado principalmente en un modelo de exportaciones. En 2010 China superó 
a Japón y se convirtió en la segunda economía mundial. China sin lugar a dudas se ha 
convertido en un motor importante del crecimiento de la economía mundial y líder en 
inversión y comercio internacional.

En las últimas décadas China ha logrado un crecimiento económico fenomenal, 
un desarrollo sin precedentes en la historia humana. Este rápido crecimiento de las 
últimas décadas ha ayudado a sacar a más de 400 millones de personas de la pobreza. 
Estos resultados son realmente impresionantes. Los legisladores, empresarios y aca-
démicos en todo el mundo continúan abordando estos temas, pero una cosa está clara: 
dos importantes motores del notable desarrollo de China son las numerosas zonas 
económicas especiales (zee) y los clústeres industriales que surgieron después de las 
reformas del país en 1978 (Zeng, 2011). Gracias a esas agrupaciones y cadenas de ne-
gocios existe el beneficio de economías a escala. También se resalta la importancia que 
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tuvieron factores de crecimiento como el capital humano, el desarrollo tecnológico y 
las instituciones de mercado.

El programa de zee tuvo impactos positivos, pero también negativos para la Re-
pública Popular de China (Orozco, 2009). Ahora se analizan los impactos positivos y 
negativos de la experiencia china relacionada con las zee.

Resultados favorables

La experiencia de las zee en China tomó forma en la década de 1980 con la instaura-
ción de cuatro zee, como una respuesta del Gobierno reformista del PCCh a diversas 
barreras de las que se quejaban inversionistas extranjeros. Sobre todo, como una for-
ma de generar polos de crecimiento, pero circunscritos en zonas específicas, para no 
generar dinámicas de desestabilización. Quienes se establecieron ahí contaron con 
beneficios fiscales, de libertad de toma de decisiones inimaginables anteriormente a 
los gobiernos locales, así como la posibilidad de decidir sobre inversión pública, estra-
tegias para atraer la ied, planear su infraestructura y el fondeo de su infraestructura. 
Se reconoció la libertad a los inversionistas y el 100% de empresas de propiedad ex-
tranjera (wFoe), que podían remitir y repatriar ganancias. Las zee chinas ofrecían un 
paquete de incentivos de inversión a las empresas con el objetivo de establecer plantas 
manufactureras modernas, esperando que el capital extranjero y la tecnología fueran 
atraídos y acelerar la promoción y el crecimiento de las exportaciones. Una ventaja 
era que China tenía mano de obra abundante y barata y el ambiente de negocios que 
facilitaba las exportaciones o el comercio exterior.

Es importante recalcar que las zee le han permitido a China obtener una cantidad 
enorme de experiencias, de tal forma que permitió la apertura del país al mercado 
internacional y el desarrollo del comercio exterior en las últimas décadas. En ese sen-
tido las zee han contribuido al proceso de modernización de China, pues apoyaron las 
estrategias de comercio e inversión para extender el programa de reforma de China 
hacia el sector manufacturero, proporcionando a China la tecnología importada y 
redes de mercadotecnia del exterior. Lo que permitió expandirse a otro tipo de áreas 
especializadas en altas tecnologías y zonas de libre comercio, el incremento de la com-
petitividad y generó un incentivo al emprendimiento. La experiencia y el conocimien-
to extranjeros generaron una derrama benéfica más allá de la creación de empleo.

Otro factor esencial y positivo fue tener la libertad de las empresas de elegir a sus 
trabajadores, ya que como empresa se contrata a personas que realmente se requie-
ren y no las que en su momento impone el gobierno, de este modo se logra un mejor 
desempeño, productividad y competitividad. Se observó una expansión masiva de pe-
queñas empresas y de la generación significativa de empleos.

Además, creando nuevas oportunidades de trabajo y de capacitación, traducién-
dose en una mejoría a los trabajadores con mayores salarios y un mejor nivel de vida, 
llevando a una migración de la población de regiones vecinas a estas ciudades costeras 
(Zhang, 2018; Yuan, 2017).
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La apertura económica es considerada condición indispensable para atraer ied, 
así como para la promoción de la exportación de manufacturas y de la vulnerabilidad 
de una economía ante los choques externos. La aplicación acertada de políticas de 
puertas abiertas (pa) a la economía mundial le permitiría a China ser receptora de 
capital, tecnología y recursos humanos calificados, lo que como consecuencia ayuda-
ría a mejorar su economía. Uno de los principales factores de éxito para favorecer el 
crecimiento económico y adoptar tecnología fue la Ley sobre Joint Ventures (empre-
sas de riesgo conjunto) en China. Esta Ley de 1978 se diseñó para atraer tecnología 
que no existía en el sector industrial propiedad del Estado y para mejorar la calidad 
de servicios.

La política industrial fue el hilo conductor de la política económica en la RPCh 
(López y Morales, 2018). La industrialización, en el contexto de la apertura económica, 
se ha determinado por la producción manufacturera de las empresas transnacionales, 
por lo que la productividad (y competitividad internacional) dependen del grado de 
concentración de los recursos financieros disponibles. Las numerosas zonas económi-
cas especiales (zee) y los clústeres industriales que han surgido de las reformas han 
hecho contribuciones cruciales al éxito económico de China (Hernández-Rodríguez y 
Montalvo-Corzo, 2012; Zeng, 2011).

Las zonas económicas especiales funcionaron como un clúster de negocios, en las 
que se desarrollaron habilidades y experiencia en tecnologías específicas que atrajeron 
más inversión al formar cadenas de proveeduría específica por sectores. Estas zonas 
se han ido expandiendo, logrando abarcar más territorios y llevar conjuntamente esos 
beneficios. Por ejemplo, en 1980 menos de 5% de las exportaciones chinas provenían 
de los sectores de electrónicos y maquinaria, conocidos por el nivel de sofisticación en 
las habilidades que demandan para ser producidos. En 2017, más de la mitad de lo que 
China exportó al mundo se centró en estos bienes.

Para promover el desarrollo de su economía, China aplicó reformas económicas 
y de apertura a partir de 1978, entre ellas la instauración a principios de la década de 
1980 de cuatro zonas económicas especiales en Shantou, Shenzhen y Zhuhái en la 
provincia de Guangdong, y Xiamén en la provincia de Fujian.

Estas zee formaron parte de un experimento capitalista por parte del Gobierno 
chino en su afán de promover la inversión extranjera mediante un modelo que bus-
caba traer beneficios deseados a China, tales como aumento de empleo, ingresos y 
transferencia de tecnología, entre otros. Hubo un Gobierno receptor que facilitó la 
ied y estuvo dispuesto a reformar. La creación de las zee fue uno de los pilares del 
acelerado crecimiento económico alcanzado por China durante los últimos años, ya 
que estas zonas, al ofrecer atractivos tales como incentivos fiscales y garantías legales, 
que aunados al compromiso del Gobierno con la construcción de la infraestructura 
necesaria lograron ganar la confianza de los inversionistas extranjeros, consiguiendo 
que estas zonas se convirtieran en grandes centros de producción industrial. La ex-
perimentación a gran escala estimuló el aprendizaje en las políticas y una expansión 
económica en los sectores en los que las élites políticas podrían beneficiarse del apoyo 
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a nuevos tipos de actividad empresarial privada y transnacional (Heilmann, 2008; 
Zhu y Zhao, 2018).

Las zonas económicas especiales (especialmente las primeras cuatro zee) proba-
ron con éxito la economía de mercado y las nuevas instituciones y se convirtieron en 
modelos para el resto del país a seguir. Junto con los numerosos clústeres industria-
les, las zonas económicas especiales han contribuido significativamente al producto 
interno bruto, al empleo, a las exportaciones y a la atracción de inversión extranjera. 
Las zonas económicas especiales también han cumplido papeles importantes en llevar 
nuevas tecnologías a China y en la adopción de prácticas modernas de gestión (Paul, 
2016).

Conforme a lo esperado, al llegar a ser un éxito las zee pasaron a la fase de trans-
mitir las mejores prácticas y medidas innovadoras a otras ciudades. De modo que ya 
en 2015 la zona del Delta del Río de las Perlas (drp), puesto que Guandong cuenta 
con una excelente infraestructura, contribuía con el 20% del piB y era responsable de 
casi el 40% de las exportaciones de China. A partir de la reforma y apertura política se 
ha visto un lazo cada vez más estrecho entre la economía China y la economía mundial 
(Ramírez y Cortez, 2011).

Una parte esencial de la estrategia de desarrollo fue la designación de lugares 
donde esos factores pudieran convivir, dando paso a la creación de las zonas econó-
micas especiales. Zhuhái tiene frontera con Macao, Xiamén está frente a la costa de 
Taiwán y ubicada para tener acceso a Corea del Sur. A Shenzhen, por ser una región 
cercana a Hong Kong se le permitió adquirir todo el saber empresarial y tecnológico. 
Debido a la proximidad con Hong Kong y a las políticas aplicadas, Shenzhen fue la 
ciudad de la drp que se desarrolló con mayor rapidez, con repercusiones positivas 
en Guangdong y en la región costera de China. Los distritos de Shenzhen se han 
reconvertido en función de una división del trabajo regional y de producción de co-
nocimiento. A partir de dicha decisión, esta región tuvo repunte y originó el mayor 
crecimiento entre las zonas. Hong Kong ha sido la fuente más importante de capitales, 
entiéndase ied.

La presente investigación se enmarca en el análisis de las instituciones como cau-
sa del crecimiento a nivel subnacional. En Guandong, China ha logrado el resultado 
más exitoso de la estrategia de reforma económica neoinstitucional y de apertura ex-
terna de ese país. Por ejemplo, sobre la base de sus ventajas de localización y en la 
disponibilidad de sus recursos naturales, capital humano y financiero se aprecia el 
éxito de las políticas de reconversión industrial hacia la producción de bienes de alta 
tecnología (González y Meza, 2009).
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Cuadro 4
PiB nominal per cápita en dólares (usd)

Año China Guangdong Fujian

2017 $8,836 $12,010 $12,289
2016 $8,127 $10,958 $11,152
2015 $8,068 $10,838 $10,912
2014 $7,595 $10,330 $10,333
2013 $6,995 $9,452 $9,342
2012 $6,264 $8,570 $8,359
2011 $5,577 $7,866 $7,335
2010 $4,434 $6,608 $5,913
2009 $3,749 $5,773 $4,895
2008 $2,894 $4,595 $3,632
2005 $1,732 $3,009 $2,240
2000 $949 $1,538 $1,352
1995 $604 $973 $781
1990 $344 $519 $369
1985 $292 $349 $251
1980 $309 $321 $232
1978 $226 $220 $162

Fuente: elaboración con datos del Fmi (2018).

En el cuadro 4 se muestra la tendencia que ha seguido el piB per cápita en dólares. 
Esta tendencia es evidentemente creciente para la RPCh, Guangdong y Fujian. Desde 
la política de puertas abiertas y las reformas que comenzaron en 1978, el producto 
interno bruto (piB) de China ha crecido a una tasa promedio anual de más del 9%, con 
una cuota global de aumento de cerca del 2% en 1980 a 17% en 2018 y su piB per cápita 
aumentando de $226 a $8,836 dólares. Si Guangdong y Fujian se juntaran, se situarían 
entre las 10 economías más grandes del mundo y también como la décima economía 
exportadora a nivel mundial.

El comercio internacional y la inversión extranjera directa (ied) se convirtieron en 
elementos trascendentales para la transformación de China en una economía indus-
trializada. La estrategia china, por tanto, se ha preocupado por generar un ambiente 
favorable para los agentes económicos, y en disminuir el papel del Estado en la eco-
nomía (Aceves, 2012). El total de las exportaciones ha crecido a una tasa promedio 
anual de 15% (a pesar de la crisis financiera en 2008); la participación de China en las 
exportaciones totales aumentó de 2% en 1980 a 16% en 2017.

Aunque imperfecta, la tasa de crecimiento del piB es una de las variables econó-
micas más importantes como proxy del desempeño económico en el tiempo, entre 
otras razones porque está altamente correlacionada con los cambios en la calidad de 
vida y el bienestar social. En el cuadro 4 se muestra la tendencia que ha seguido el in-
dicador de bienestar y calidad de vida del piB per cápita en dólares a poder de paridad 
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adquisitivo. Esta tendencia ha sido también sostenida y creciente, a pesar de la crisis 
financiera de 2008.

El emblemático caso de Shenzhen

La zona de Shenzhen, Guangdong, cercana a Hong Kong, originalmente era un pue-
blo pesquero con unos 30,000 habitantes; para 2017 su población registraba más de 
12 millones de personas. Shenzhen ha sido el principal centro productivo del país, el 
mayor receptor de ied y la ciudad comercial más activa que cualquier otra en China 
(El Economista, 2010; Profmex, 2009; González y Meza, 2009; Yaolin y Meng, 2004). 
Recibió la mayor parte de la ied en la RPCh, incluso en los primeros años recibió ¾ de 
la ied de las cuatro zee inaugurales. Su tasa de crecimiento fue impresionante (cerca 
del 40% anual las primeras tres décadas).

En Shenzhen se generó una dinámica de inversiones y se establecieron más de 
6,000 empresas que impulsaron que el piB per cápita local se multiplicara por 150 veces 
en tres décadas. La zona de Shenzhen registra el 15% del total de exportaciones de 
China. Desde la maquila más elemental, de mano de obra intensiva, hoy la ciudad es 
sede de corporaciones (como Huawei) que generan tecnologías propias y productos y 
servicios de alto valor agregado.

Con la finalidad de poder comprender la magnitud de este proyecto de zee y 
cómo ha disparado la economía china, se destaca el caso de Shenzhen.

El Gobierno chino trabajó en la estrategia para el desarrollo científico y tecno-
lógico y el perfil para el desarrollo de investigación de nueva y alta tecnología. El 
Gobierno local se mostró preocupado por generar las mejoras necesarias para alentar 
la competitividad y crecimiento. Se enfocó en el sector de las telecomunicaciones, 
computadoras y electrónica. Shenzhen participó con más de 70% del total de la pro-
ducción. Muchas marcas conocidas han emergido en las áreas de telecomunicaciones, 
computación y productos relacionados, audio y video digital, software y biomedicina. 
Shenzhen es la sede de algunas de las empresas de alta tecnología más exitosas de 
China, como Huawei, zTe, OnePlus, Byd, Hasee, Konka, Skyworth, Tencent, Coolpad, 
Gionee, dji y Bgi. Esto indica el rol del mercado y de las facilidades y ventajas que 
tiene la zona.

En 2017, de las 500 empresas multinacionales de mayor producción mundial, casi 
la mitad tenían filiales en Shenzhen. Las compañías privadas generaron una cuarta 
parte de la producción total en 2017. Shenzhen, por su naturaleza urbana y fronteriza 
es un centro de atracción de mano de obra barata y joven.

En Shenzhen las primeras tres décadas la tasa promedio anual de crecimiento del 
piB de la ciudad-región excedió el 30% y la tasa promedio anual de crecimiento del 
piB per cápita fue superior al 20% (González y Meza, 2009; Orozco, 2009). Otra de las 
historias de éxito de la gran zona económica especial en China es el Parque Industrial 
de Suzhou, un municipio industrial moderno desarrollado a principios de 1990 gracias 
a una alianza entre China y Singapur. Es acertado no sólo en el sentido económico, 
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sino también en términos de desarrollo urbano y social en un modo que respeta al 
medio ambiente (Zeng, 2016).

No obstante, las zee en la RPCh tienen debilidades, como que la inversión extran-
jera fue, al menos en los primeros años, atraída esencialmente por los bajos costos de 
manos de obra, de tal forma que la inversión en bienes intensivos en trabajo suplantó 
la inversión en tecnología. Además, las zee chinas enfrentaron las siguientes deficien-
cias resultantes del modelo: barreras (1) normativas; (2) legales; (3) del sistema, y (4) 
ideológicas.

Resultados desfavorables

Al implementar una nueva reforma o estrategia en una nación como la RPCh, que 
cuenta con una cultura sólida y rígida que se impone en los negocios, para muchos 
extranjeros es difícil adaptarse a sus leyes y regulaciones, provocando confusión e 
inseguridad al invertir en ese país (Lu, 2012).

A pesar de que se hicieron esfuerzos para mejorar las instituciones y el sistema 
legal, quedaron muchas áreas de mejora, como el exceso de reglas. Por ejemplo, desde 
1979 más de 300 leyes y regulaciones fueron adoptadas, 250 eran dirigidas a cuestio-
nes de tipo económico. Sólo los abogados locales conocían ciertas leyes, ya que las in-
terpretaciones eran confusas y vagas o contradictorias entre los diferentes órganos de 
gobierno. También hubo problemas en las sociedades de empresas de riesgo conjunto 
(jv), donde las disputas fueron o son arregladas por mediación o arbitraje, una prácti-
ca poco común en Occidente, con algunas notables excepciones como Alemania, por 
lo que es necesario familiarizarse con el sistema chino.

Sucedieron muchos otros problemas; por ejemplo, el que se relaciona con la pro-
piedad intelectual, que llevó a que muchos chinos copiaran las tecnologías extranjeras 
sin respetar los derechos y/o patentes. Esta reputación hasta la fecha sigue en la mente 
de muchas personas de Occidente, y el Gobierno está tratando de enviar señales que 
corrijan esa percepción (Lieber, 2013; Hernández-Rodríguez, 2009).

Inicialmente hubo un ambiente con un mercado débil; es decir, el sistema de 
precios generado por el mercado estaba ausente debido a la omnipresencia de la pro-
piedad pública, pues el sistema chino de organización económica estaba basado en la 
planeación central (Fung, 2010; Zweig y Chen, 2007). Además, el sistema seguía (y en 
algunos casos sigue) siendo muy burocrático, con la presencia de una burocracia com-
pleja, sin criterio propio, auto-servida, y altamente politizada, caracterizadas además 
por jurisdicciones mal definidas.

Al inicio de la implantación de las zee los administradores chinos no estaban en 
condiciones para ejercitar la autoridad que les es requerida para tomar decisiones de 
negocios operacionales y estratégicas (Lu, 2012).

Aunque la administración de las zee tenía independencia, aún se llegaba a ver 
la presencia de un Gobierno centralizado representado por elementos del Partido 
Comunista de China (PCCh), que no se apartó completamente y tenía oficinas obser-
vadoras en cada zona especial, y en cierto modo influenciaba a los negocios y crea-
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ba pérdida de confianza y, en consecuencia, cancelación de inversiones y contratos 
(Dumbaugh, 2010). Los inversores sabían que el PCCh podría cambiar las reglas del 
juego a su conveniencia, como sucedió en 1991 cuando los privilegios especiales a 
los inversionistas extranjeros fueron nulificados, lo que generó bajas cantidades de 
capital nuevo.

Adicionalmente, sería bueno analizar la brecha social que se abrió debido al pron-
to y gran desarrollo que se registró en estas zee costeras en comparación con las otras 
zonas más alejadas de la costa, es decir, las regiones centrales y occidentales de la 
RPCh. En este sentido, el privilegiar una zona o pocas zonas puede dar pie a estas 
diferencias sociales, donde solamente el crecimiento se produce en unas ciudades o 
de forma dispareja en el país (Orozco, González y Villa, 2011).

La concentración creciente del ingreso es tanto causa como efecto de la competen-
cia en los mercados internacionales. Esa dinámica de la concentración del ingreso pue-
de mitigarse mediante políticas públicas que apoyen las necesidades de la población.

Las barreras de tipo legal, de sistema e ideológicas, no fueron suficientemente 
fuertes para llevar al fracaso al modelo de zee, porque el Gobierno supo manejar sus 
recursos y creó una estrategia efectiva hasta antes de la crisis económica mundial de 
2008. En el presente existen dudas en relación con la sustentabilidad de las políticas 
chinas para el desarrollo económico, dada su dependencia de un Estados Unidos be-
licoso comercialmente.

Conclusiones

Los hacedores de política industrial y que promueven el desarrollo económico re-
gional tienen que aprovechar la ventaja de las enseñanzas y lecciones que deja la 
diversidad de experiencias, vistas en retrospectiva histórica, y aprovechar las mejores 
prácticas para configurar una fórmula propia de zona económica especial (zee).

En la República Popular de China (RPCh) las zee fueron concebidas a finales 
de la década de 1970 y puestas en marcha en los 1980 junto al proceso de moder-
nización. Entre 1980 y 1984 China estableció zonas económicas especiales (zee) en 
puntos estratégicos del área costera en la región sureste del país, tres en Guandong 
(Shenzen, Zhuhái, Shantou) y una en Fujian (Xiamén). Estas zonas surgieron como 
un experimento de política económica del Gobierno central para aplicar medidas de 
corte capitalista en regiones previamente designadas; su mayor beneficio ha sido la 
fuerte atracción de la inversión extranjera directa (ied), traducida en una balanza co-
mercial superavitaria, crecimiento económico sostenido y transferencia tecnológica 
permanente. Sin embargo, el impacto negativo más notorio ha sido la rigidez legal en 
la importación de productos del exterior, un cambio en el sistema político-ideológico 
del país y problemas asociados con la burocracia y la corrupción.

Una lección clave de las zee chinas es que, en un ambiente con un mercado débil, 
un Gobierno estable que facilita la inversión y está orientado a reformar, junto con la 
experiencia y el conocimiento extranjeros, así como un enfoque de completa cadena 
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de valor, puede lograr mucho para desarrollar zonas económicas especiales industria-
les y urbanas, que están bien integradas institucionalmente.

China tuvo un plan estratégico a seguir, se adaptó a los cambios y supo aprovechar 
sus ventajas competitivas, aprendiendo y adquiriendo del exterior para generar tec-
nología y aprovechando ventajas tales como el territorio y la accesible mano de obra.

Podemos concluir que las zee fueron uno de los detonantes principales que ge-
neraron el crecimiento económico experimentado por la RPCh. Las zee fueron la 
plataforma de la modernización de China y el pivote del incremento de la competiti-
vidad de las regiones al alentar la inversión privada. El éxito de las zee chinas radica 
inicialmente en la importancia notoria del capital extranjero a través de las jv o em-
presas de riesgo conjunto. Las jv ayudaron a abrir las fronteras de China para atraer 
inversión extranjera directa (ied), pero a su vez estas empresas deberían de contar con 
capital chino. Es decir, China permitió la entrada de ied, pero a su vez restringió las 
importaciones con el objetivo de que dentro del país se produjera su propia materia 
prima; de esta manera pudo conservar una balanza comercial superavitaria, generar 
mayores empleos y alcanzar especialización tecnológica y de mano de obra calificada. 
Esta estrategia permitió a China aprender estrategias administrativas empresariales, 
entablar relaciones comerciales con otros países y beneficiarse de la tecnología llega-
da del exterior, llevando a la creación de clústeres o agrupaciones empresariales e in-
dustriales competitivas a gran escala. La experiencia china puede ser un gran ejemplo 
para otras economías emergentes que requieren detonar su crecimiento económico. 
De la experiencia china aprendemos que un enfoque completo de cadenas de valor 
bien integradas puede lograr mucho para desarrollar zonas económicas especiales in-
dustriales y urbanas.

El ejemplo más claro y exitoso de estas zee se puede observar en Shenzen. Esta 
región se caracteriza por tener el mayor crecimiento debido a sus políticas y al tipo 
de actividad registrada, es decir, ha apostado por el crecimiento a través de la pro-
ducción y generación de tecnología hacia el resto del mundo. Igualmente es centro 
de establecimiento de las corporaciones mundiales más grandes, así como adaptarse 
a las necesidades del mercado y de las industrias por lo que ofrece en un lugar la des-
centralización, la autonomía perteneciente a una región geográfica de importancia. 
Con referencia a esto, es evidente el papel que representa Hong Kong en el tema de 
transferencia de tecnología y de procesos.

Algunos de los casos más exitosos son aquellos donde se la logrado una integra-
ción con la economía regional que ha conseguido una estrecha vinculación de provee-
dores locales, que así proyectan su oferta, de manera indirecta, a los mercados globa-
les. Ése es un punto fundamental del modelo mexicano, que se traduce y compromete 
en acuerdos de coordinación entre Gobierno federal, estatal y municipal.

En países que deseen promover el crecimiento económico regional se debe re-
considerar un enfoque actualizado de política industrial como hilo conductor de la 
política económica. Cualquier reformulación institucional debe considerar una estra-
tegia dual. Es decir, la economía debe ser reestructurada para atraer inversión extran-
jera directa, pero también debe buscar desarrollar capacidades domésticas de manera 
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independiente no sólo para integrar al capital local, preferentemente en etapas de 
alto valor agregado, sino dominar socialmente tantas fases de la producción como sea 
posible.

Los factores de éxito de las zonas económicas especiales en China incluyen el 
compromiso firme y a largo plazo del Gobierno, un ambiente de negocios propicio 
en las zonas, lugares estratégicos, actualización de tecnología y capacitación y fuer-
tes vínculos con la economía local. Una ventaja del caso chino es la continuidad del 
programa de zee anclado en la permanencia en el poder del partido central (PCCh).

La experiencia china destaca también algunas trampas a evitar, como las super-
posiciones de alto nivel en la etapa posterior de desarrollo, la degradación del medio 
ambiente físico y el desequilibrio entre desarrollo industrial y la dimensión social. 
Esto sugiere otorgarle un papel más importante al mercado. La pregunta de prospec-
tiva que queda pendiente es ver si serán capaces de migrar de un modelo de exporta-
ciones a un modelo de demanda interna que le ayude a contrarrestar algunos de sus 
problemas de desigualdad entre la población del este y oeste, y a seguir impulsando 
su desarrollo económico, tomando en cuenta sus grandes deficiencias en cuanto al 
cuidado de recursos naturales y del medio ambiente.

Los principales desafíos de las zee en países emergentes incluyen un pobre marco 
regulador e institucional, falta de planificación estratégica efectiva, débil gobernanza 
y capacidad de ejecución, y una infraestructura inadecuada, entre otros.

Los incentivos fiscales son clave, aunque por sí mismos no pueden garantizar un 
proyecto de largo plazo y alto impacto positivo para la sociedad. La situación de la 
RPCh es demasiado diferente que la de otros países en desarrollo. No es seguro que 
el modelo de zee todavía funcione bien, tampoco si los países emergentes en el siglo 
21 puedan desarrollarse utilizando una estrategia del siglo 20. No importa cuán de-
terminante sea el decreto para cerrar la brecha de desigualdades y paliar la pobreza 
extrema, éste no implica su fin por edicto.

Resulta importante reducir las brechas de bienestar que hoy en día experimenta-
mos. La razón principal de la creación de zee fueron las necesidades sociales, al haber 
grandes poblaciones que requerían empleo y que a su vez cuando estos trabajadores 
lograron obtener poder adquisitivo, aumentaron el consumo interno, motivaron el li-
bre mercado, desarrollaron empresas locales y lograron bienestar social y prosperidad 
en estas zonas geográficas.
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Resumen

El tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos (grsu) en León, Guanajuato, 
tiene diversas asignaturas pendientes, esencialmente definir una estrategia orientada 
a la reducción gradual de la generación de residuos del municipio para la década que 
inicia acorde con los límites físicos y ambientales del relleno sanitario. Los compo-
nentes de comunicación y educación ambiental, desde la dependencia pública como 
pilares orientados a promover una menor generación de residuos y una adecuada 
separación en origen, presentan serios problemas de articulación y operación para 
generar sinergias con productores, comerciantes y consumidores. En la parte insti-
tucional, financiera, así como de infraestructura, la paramunicipal presenta puntos 
considerados como débiles para llevar a cabo procesos inmediatos de reducción, se-
paración, tratamiento y aprovechamiento de los residuos de la ciudad. En esta investi-
gación se analizan los diversos programas encaminados por la administración pública 
municipal en materia de reducción de residuos sólidos urbanos bajo la perspectiva 
de la economía circular. Dentro del planteamiento metodológico se realizaron entre-
vistas semiestructuradas con los actores responsables de los diversos programas de 
reducción del municipio, así como la revisión de diversos indicadores estadísticos en 
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materia de residuos. Dentro del enfoque considerado para el análisis se seleccionó 
a la economía circular, en especial por el amplio vínculo que guarda con el ámbito 
de la generación y disposición final de residuos. Los resultados encontrados en la 
investigación señalan que la paramunicipal está iniciando un proceso de recolección 
y separación de residuos que están abonando a disminuir los ingresos al relleno; no 
obstante, lo anterior no está asociado a generar nuevas prácticas de los productores 
comerciantes y sociedad en general enfocados en eliminar la generación de residuos 
de origen. Los programas de reducción por tanto representan un mero paliativo am-
biental que abona limitadamente a la agenda del desarrollo sostenible 2030.

Palabras clave: residuos, economía circular, sustentabilidad, programas municipa-
les, participación ciudadana.

Clasificación jel: H54, O11, Q01, Q38, Q51, Q55.

a look oF the circular econoMy to waste reduction prograMs 
in leon, guanaJuato. concrete solutions or palliative 

environMental?

Abstract

The issue of Urban Solid Waste Management (uswm) in Leon, Guanajuato, has seve-
ral pending subjects, essentially defining a strategy aimed to gradually reducing the 
generation of waste from the municipality for the decade that begins according to 
physical limits and environmental landfill. The components of communication and en-
vironmental education, from public dependence as pillars oriented to promote a lower 
generation of waste and an adequate separation in origin, present serious problems of 
articulation and operation to generate synergies with both producers, merchants and 
consumers. In the institutional, financial, as well as infrastructure, the public company 
presents points considered as weak to carry out immediate processes of reduction, 
separation, treatment and use of city waste. Under this context, the present investiga-
tion analyzes the various programs directed by the municipal public administration in 
the area of   urban solid waste reduction from the perspective of the circular economy. 
Within the methodological approach, semi-structured interviews were conducted with 
the actors responsible for the various municipal reduction programs, as well as the 
review of various statistical indicators on waste. Within the approach considered for 
the analysis, the circular economy was selected, especially because of the broad link 
between the scope of generation and final disposal of waste. The results found in the 
investigation indicate that the public company responsible for waste management in 
Leon is beginning a process of collection and separation of waste that is paying to re-
duce the income to the landfill. However, the above is not associated with generating 
new practices for both: producers, traders and society in general, focused on elimina-
ting the generation of waste of origin. The reduction programs therefore represent a 
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mere environmental palliative that pays limitedly to the 2030 sustainable development 
agenda.

Keywords: waste, circular economy, sustainability, municipal programs, citizen 
participation.

Introducción

La relación sociedad-naturaleza que impera en el Bajío guanajuatense está mediada 
por relaciones de poder vinculadas con el conjunto de instituciones del proyecto de 
la sociedad de mercado con su respectiva instrumentación en políticas públicas en-
focadas en el crecimiento económico. El proyecto neoliberal, a través del sistema de 
mercado es el eje rector entre la economía con sociedad y naturaleza para el proceso 
de acumulación de capital. Desde esta racionalidad, la clase política guanajuatense ha 
visualizado la idea del crecimiento económico ilimitado como sinónimo de progreso, 
de desarrollo para una sociedad que está sumergida en espirales de degradación social 
y ambiental. Con ello, el cercamiento mercantil y el impacto ambiental son parte inhe-
rente de la orientación que tiene esta relación sociedad-naturaleza en el Bajío (Tagle, 
Caldera y Rodríguez, 2017).

La problemática ambiental de la región tiene diferentes componentes de de-
terioro, como son la sobreexplotación de los acuíferos, pérdida de calidad del agua 
para consumo humano, afectaciones de las aguas residuales, deterioro de la calidad 
del aire, pérdida y degradación de suelos, deforestación, pérdida de biodiversidad, 
cambio climático, generación de residuos sólidos urbanos, entre otros más. Toda esta 
complejidad socioambiental tiene su origen en la lógica del sistema capitalista adop-
tado en la región con una profundización en su variante neoliberal en las últimas 
tres décadas. Esta orientación ha conducido a un aumento del metabolismo social, es 
decir, aumento del consumo de materias y energía con la consecuente generación de 
residuos y disipación de gases que propician mayor desigualdad socioambiental para 
los guanajuatenses.

El eje de deterioro ambiental en el que la presente propuesta de investigación se 
enfoca, es el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, éste como resultado 
de un sistema de mercados que demanda cada vez un ritmo más acelerado del pro-
ceso económico “extracción-producción-distribución-intercambio-consumo-disposi-
ción” para fines de acumulación de capital, y que se refleja visiblemente en la lógica 
incuestionable del modelo de crecimiento económico ilimitado adoptado a lo largo 
del Bajío.

Para el caso de la ciudad de León, Guanajuato, se estima que diariamente se ge-
neran alrededor de 1,600 toneladas de residuos, situación con tendencia a agravarse 
en los próximos años considerando la tasa de crecimiento anual de la población de 
2.72%, la cual se encuentra por encima de la media estatal (siap, 2018). Junto con 
el componente poblacional, tenemos que la ciudad presenta un fuerte proceso de 
atracción de migración estatal, nacional e internacional como resultado de la interna-
cionalización de la industria, así como del impulso al turismo recreativo, cultural y de 
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negocios a lo largo del año. Todos estos factores en conjunto, población permanente 
y flotante en una lógica de crecimiento económico ilimitado, contribuyen a través del 
consumo a generar considerables cantidades de residuos que requieren ser atendidos 
a partir recursos escasos tanto financieros como de infraestructura del municipio, y en 
su caso particular del Sistema de Aseo Público de León (siap), como la dependencia 
responsable en el municipio de la gestión de residuos sólidos urbanos (grsu) en el 
municipio de León, Guanajuato.

Datos del Implan señalan que en 2015 León generó 470 mil toneladas de residuos 
sólidos, de los cuales 77% corresponden a rsu y el 23% restante a residuos de manejo 
especial (rme). La producción per cápita se encuentra en 0.82 kg/día, la cual está por 
encima de los 0.65 kg/día como promedio estatal.

Gráfica 1
Toneladas de residuos generados en la ciudad de León, Guanajuato

Fuente: Implan (2015).
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Gráfica 2
Residuos sólidos generados por habitante en la ciudad de León, Guanajuato

Fuente: Implan (2015).

Para la disposición final de los residuos que genera la ciudad, el municipio de 
León cuenta con el Centro de Tratamiento de Residuos “El Verde,” el cual está con-
cesionado a la empresa “Promotora Ambiental, S. A. de C. V.” con fines de almace-
namiento y disposición final de residuos sólidos, así como la quema de biogás que 
generan los mismos para la generación de energía eléctrica. El relleno tiene 60 ha y se 
localiza en la zona noroeste de la mancha urbana de León. Cuenta con dos macrocel-
das, una de ellas clausurada por el tope de capacidad y la segunda con la expectativa 
de vida útil al año 2022 (siap, 2018); esto, de no modificarse los hábitos de producción 
y consumo de los leoneses y sus visitantes. En dicho relleno se confinaron 364 mil to-
neladas de rsu para 2015, generando 40 mil litros de lixiviados que deben ser tratados 
diariamente (siap, 2018).

Bajo esta tesitura y como parte de la complejidad que enfrenta el siap, fue que 
durante 2016 la dependencia realizó un diagnóstico sobre la percepción ciudadana 
respecto a los servicios que brinda la dependencia en el municipio, así como de los 
problemas referidos a la generación de rsu. Dentro de los resultados se señalan los 
siguientes:

En cuanto a los procesos de separación en origen, el 68.5% de los encuestados manifestó 
realizar la separación de sus residuos en casa, de los cuales el 46% la regala, el 27.5% la 
vende y el 25.5% la tira en el camión de la basura. El 88.5% de los encuestados declaró 
estar dispuesto a separar sus residuos si recibiera algún tipo de instrucción por parte del 
siap. Las dos principales causas fueron en 49.1% de las menciones: para no contaminar y 
cuidar el ambiente; y en 26.6% de ellas: por higiene, salud y limpieza.
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El 80.7% de los encuestados aceptó no realizar alguna actividad para intentar reducir 
la generación de residuos en casa. Para aquellos que contestaron positivamente, el 40.7% 
optó por la reutilización, el 18.6% recicló, el 13.8% lleva su propia bolsa al mandado, el 
11% utiliza menos desechables, entre las principales menciones.

Se le comentó a los encuestados si estaban enterados de que cada casa en León produ-
ce aproximadamente tres kilos de basura diariamente, dato que manifestaron desconocer 
el 62.1% de los entrevistados; sin embargo, el 95.7% de los encuestados coincidió en que 
esta situación puede representar un problema grave para la ciudad y el 94.2% está dispues-
to a aplicar medidas para una menor generación de residuos en la vivienda. Finalmente, se 
les preguntó si consideraban que la ciudad de León es una ciudad limpia, a lo cual sólo el 
41.1% de los entrevistados contestó positivamente (Global Mind/siap, 2017: 30-35).

El siap reconoce un importante vacío en materia de procesos de aprovechamiento 
(siap, 2018), siendo que el tratamiento de los residuos agrega valor en la medida que 
se incorporan procesos. Aun cuando los residuos se separan en origen, actualmente 
no existe una solución integral para recibir las toneladas resultantes de la recolección 
doméstica, por lo que, a pesar de los esfuerzos, no se tiene la capacidad para darles el 
tratamiento adecuado para su venta a empresas recicladoras. La ausencia de una solu-
ción integral al tratamiento de los residuos con fines de aprovechamiento implica que 
gran parte de estos terminan irremediablemente confinados en el relleno sanitario. 
Sin embargo, la preponderancia económica otorgada por el siap a la grsu implica que 
el modelo integral pretendido de aprovechamiento de rsu está basado en el interés de 
la sustentabilidad financiera y no necesariamente por la de tipo ambiental.

Si bien actualmente existe la imposibilidad de poner en marcha un modelo inte-
gral de rsu por cuestiones de financiamiento, así como por la ausencia de incentivos 
ante la baja de los precios de mercado en el sector de los reciclados, la paramunicipal 
ha buscado alternativas al problema financiero de la grsu mediante la formulación de 
programas que buscan la reducción de ingresos al relleno sanitario, lo cual le devenga 
en la disminución de pagos que le realiza a las empresas concesionarias que tienen el 
servicio de recolección en la mancha urbana.

El objetivo de la presente investigación consiste en analizar, a partir de la eco-
nomía circular, la contribución que tienen los diversos programas de separación y 
reducción de residuos por parte del siap para enfrentar el reto ambiental en el ámbito 
de los rsu en León, Guanajuato.

El documento se estructura de la siguiente forma. En la primera sección se señala 
brevemente el abordaje metodológico considerado para la presente investigación. En 
el segundo apartado se describe el marco de análisis centrado en la economía circular, 
considerando los puntos centrales y su vínculo con el tema de la gestión de residuos. 
En la tercera parte se aborda el caso de estudio y los programas de reducción de resi-
duos implementados por el municipio. Finalmente se ofrece el análisis y la discusión 
orientada a partir de la postura de la economía circular a las estrategias municipales 
para generar menores residuos de origen.
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Metodología

Partiendo del objetivo, la investigación tomó un enfoque cualitativo descriptivo. Las 
técnicas para la recopilación de datos fueron la revisión hemerográfica sobre los resi-
duos sólidos urbanos en el municipio de León, la revisión de informes técnicos tanto 
de el Sistema de Aseo Público de León como del Implan, así como de otros informes 
ambientales desarrollados por instancias del Gobierno de Guanajuato.

Se realizaron entrevistas abiertas semiestructuradas y personalizadas a los en-
cargados en las áreas de tratamiento y disposición de residuos, comercialización, co-
municación social y educación ciudadana, así como al responsable de planeación y 
desarrollo del Sistema de Aseo Público de León.

Las entrevistas tuvieron como objetivo definir las estrategias impulsadas por el 
siap para reducir el ingreso de rsu al relleno sanitario e incidir en el periodo de vida 
del relleno. El acercamiento a los informantes se realizó a través de la técnica bola de 
nieve, hasta que la información obtenida en las entrevistas fue suficiente para llegar 
al punto de saturación. A partir de las entrevistas se realizó una narrativa de cada 
programa impulsado por la paramunicipal y se hicieron los cálculos respectivos para 
conocer la incidencia de los programas en la disminución de rsu.

Respecto al enfoque de análisis, se consideró a la economía circular debido a su 
amplio acercamiento con el tema de los residuos y las cadenas de valor para empujar 
hacia economías de aprovechamiento de residuos y generación cero. Este enfoque es 
utilizado para analizar las estrategias desarrolladas por el siap y determinar si repre-
sentan una forma concreta de enfrentar el problema en la gestión de rsu, o bien, si 
constituye un paliativo ambiental que no resuelve de fondo el problema en este ámbi-
to que padece el municipio.

Enfoque analítico: la economía circular

Recientemente, en 2015 todos los países miembros de la Organización de las Na-
ciones Unidas aprobaron dentro de la Agenda 2030, 17 objetivos para el desarrollo 
sostenible a ser alcanzados en un plazo de 15 años (onu, 2019). Estos objetivos tie-
nen como esencia enfrentar los retos sociales, ambientales y económicos en los países 
miembros eliminando rezagos que se han tratado de subsanar sin resultados en lo que 
va del inicio del milenio. El “objetivo 12” de la Agenda 2030 trata específicamente de 
garantizar una “producción y consumo responsables”, sustentado en señalar que el 
progreso económico y social conseguido en el último cuarto de siglo ha tenido como 
consecuencia el deterioro ambiental de la base natural de la cual depende nuestra 
especie. Se pone énfasis en dos fases del proceso económico lineal que dañan al am-
biente: la extracción de recursos naturales, que sirve de insumo al sistema económico; 
y la disposición de residuos que generan tanto la producción como el consumo en 
las sociedades modernas. La onu coloca la urgencia para realizar aquellos cambios 
institucionales, normativos, políticos, económicos, sociales y culturales que garanticen 
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la eficiencia de los recursos y minimicen los residuos coadyuvando a la integración 
de prácticas sostenibles y respetuosas con el ambiente por parte de todos los actores.

Este llamado internacional ha venido acompañado del desarrollo de diferentes 
enfoques y perspectivas que tienen como objetivo empatar las cuestiones económicas 
con las ambientales para cubrir las necesidades sociales. La economía circular (ec) es 
un enfoque de reciente relevancia dentro del tema de las políticas públicas, especial-
mente para el caso europeo, pero que ha venido madurando teóricamente desde los 
años setenta del milenio pasado.2 La ec viene a representar el cambio de paradigma 
en la forma de organización del uso y consumo de los recursos manteniendo la lógica 
capitalista. Es un derivado de la economía verde que plantea cambiar la economía 
lineal de los últimos 200 años basados en el modelo “producción-consumo”, a un mo-
delo “reconstituyente y regenerativo”, considerando ciclos biológicos y técnicos (Gon-
zález y Vargas, 2017).

Imagen 1
La economía circular

Fuente: Prieto, Jaca y Ormazabal (2017: 89).

2 Mollisson y Holmgre en los años setenta con la permacultura; Frosch y Gallopoulos (1989) con la 
ecología industrial; K. Robèr (1989) con el paso natural; McDonough y Braungart en los noventa con 
la “cuna a la cuna”; Lyte (1994) con diseño regenerativo; L. Lovins y A. Lovins con capitalismo natural 
(2007); Stahel (2010) con la economía de bucles; Pauli (2011) con la economía azul; y Benyus (2012) 
con biomímesis (González y Vargas 2017: 111-115). Prieto, Jaca y Ormazabal (2017: 89) señalan que 
en 1990 Pearce y Turner formularon literalmente el término “economía circular”, proponiendo un 
flujo económico cerrado.
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Carrillo y Ponce (2019: 15) señalan que la ec “propone la reducción en el uso de 
los recursos naturales, por medio de la utilización de los recursos que se generan en 
los procesos de fabricación con el fin de alcanzar la meta de residuos cero”. Martínez 
y Porcellí (2018: 306) consideran que:

La economía circular es una alternativa fiable y plausible para desarrollar un nuevo mode-
lo que permite propiciar una cultura sustentable y respetuosa del ambiente y su recepción 
en las diferentes legislaciones y en la normativa voluntaria en lo que concierne a la legisla-
ción de los recursos naturales al incremento de la eficiencia energética, a la reducción de 
las emisiones de gas carbono, al desarrollo de productos y servicios verdes, a la gestión de 
desperdicios y a la utilización de tecnologías altamente limpias.

La ec se plantea como objetivo aumentar la vida útil del producto, producir con ci-
clos largos de vida y centrarse en una economía más de servicios que de productos 
(Kowszyk y Maher, 2018). Prieto, Jaca y Ormazabal (2017: 89) señalan que la ec es un 
flujo cíclico constituido por los siguientes campos de acción orientados a la eficiencia 
de la materia y la energía:
• Extraer. En el marco de la ec, el término “extraer” se refiere a la forma en que 

las industrias toman recursos del entorno; por tanto, las empresas deben intentar 
hacer un uso más eficaz y responsable de los recursos biológicos y técnicos. Esto 
implica que las empresas pueden seleccionar los proveedores y los materiales que 
utilizan, de acuerdo con criterios medioambientales que disminuyan su impacto 
en la naturaleza.

• Transformar. Tan pronto se obtienen los recursos, se debe procurar el desarrollo 
de las mejores prácticas tecnológicas e innovaciones ecológicas (eco-innovacio-
nes) para que tanto el producto o servicio como su proceso se realicen de la ma-
nera más sostenible posible.

• Distribuir. Esta fase tiene que ver con la forma en la que el producto o servicio se 
entrega al cliente. Las empresas deben garantizar la trazabilidad de sus productos 
y de manera eficiente reducir el impacto ambiental, tanto en rutas, como embala-
jes, como a través de distintas prácticas, como la logística inversa.

• Usar. En cuanto el producto está a disposición de los consumidores u otras empre-
sas, la ec propone reducir el impacto de la energía asociada al uso del producto 
o la eficiencia del propio producto. La eficiencia del producto o servicio puede 
ser mejorada a través de la reutilización como producto de segunda mano o la 
reparación. Por tanto, las organizaciones deberían innovar en modelos de nego-
cio, especialmente en dos vías: la primera, puede ser permitiendo a los clientes 
devolver el producto después de su uso, para así extender su ciclo de vida a través 
de servicios de post-venta o mantenimiento. La segunda, puede ser promoviendo 
el modelo de “sistema de servicio del producto”, que significa ofrecer el uso de los 
bienes tangibles a través de servicios, de tal manera que la propiedad y gestión del 
bien la mantiene el productor o distribuidor del servicio. En este campo de acción 
la innovación en el modelo de negocio debe estar correctamente alineada con los 
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canales de distribución y comunicación con el cliente para que la generación de 
valor sea óptima y se cierre el ciclo de materiales y energía.

• Recuperar. Por último, en la ec los residuos pueden ser recuperados de dos mane-
ras: como un recurso biológico que puede ser devuelto a la biosfera, o como un 
recurso técnico que puede ser reincorporado a un proceso industrial.

Como se puede apreciar, el planteamiento de la ec consiste en una reconversión in-
tegral del sistema económico capitalista sin perder su esencia. El punto medular es 
normalizar una cultura de producción e inversión que tenga como centro de articula-
ción el reciclaje y la recuperación de subproductos de los procesos industriales para 
su aprovechamiento y un residuo cero (Carrillo, 2014). No obstante, la ec es vista por 
Martínez-Alier (2015) como un eslogan político más, al no aceptar el carácter entró-
pico de la economía. La ilusión por una ec que mantenga la lógica del crecimiento 
económico ilimitado choca de frente con la paradoja de Jevons, la cual señala que a 
mayor eficiencia abarata el costo y por tanto aumenta el uso. En el caso de los ma-
teriales reciclados, éstos no representan a nivel mundial más que sólo el 6% de los 
materiales extraídos, con lo cual se está muy alejado de poder arribar a una ec.

Es entonces que la ec depende en esencia de la flexibilidad de la estructura del 
mercado ante el escenario de crisis ambiental y responsabilidad de éste, pero princi-
palmente de las propias oportunidades de negocio que brinden a los interesados. Esto 
se aprecia mejor desde los niveles de influencia y alcance, considerando las cuestiones 
micro, meso y macro para empujar una transición de la economía lineal a la ec.

En el nivel micro las empresas se centran en la mejora de sus propios procesos y prácticas, 
el uso de energía limpia, un consumo eficaz de las materias primas, el eco-diseño de sus 
productos, la implementación de eco-etiquetas, la trazabilidad para disminuir su huella 
ambiental, entre otras iniciativas. En el nivel meso, donde las organizaciones empiezan a 
interactuar en red para compartir recursos y revalorizar o reutilizar residuos como en los 
eco-parques industriales ecológicos (simbiosis industrial). En este nivel también se des-
taca la acción colectiva de asociaciones empresariales cuyas características comunes les 
permiten generar simbiosis ínter-organizacionales que benefician a todos los miembros. 
A nivel macro, pueden darse iniciativas desarrolladas en ámbitos regionales o nacionales, 
como son las eco-ciudades, los eco-municipios o las provincias ecológicas (Prieto, Jaca y 
Ormazabal, 2017: 91).

Con la estructura argumentativa considerada se tiene que la ec es un enfoque perti-
nente para evaluar las acciones emprendidas por los diversos modelos de gestión de 
residuos sólidos urbanos que se consideran sostenibles social y ambientalmente. La ec 
menciona las diversas acciones que la componen, pero ante la ausencia de modelos 
integrales reales que abarquen conjuntamente los tres niveles de influencia, se puede, 
en unos primeros pasos, relatar y analizar acciones desde lo micro, meso y macro, de 
manera independiente o conjunta, que puedan ir encaminando a una tipología de ec.

Como se puede apreciar, el desarrollo y madurez de la ec depende de múltiples 
factores internos y externos, factores que también tienen que ir acoplándose a las 
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nuevas dinámicas ambientales que se demandan desde lo local y hasta lo internacio-
nal. Pero en esencia la ec depende gradualmente del cambio en el comportamiento 
de los actores independientemente del nivel de acción que tenga como base el interés 
generar una economía subsumida y alineada por el componente ambiental y social.

Caso de estudio

Descripción de la zona de estudio

León de los Aldama es uno de los 46 municipios que integran el estado de Guanajua-
to en México. Cuenta con una extensión territorial de 1,283.88 km2, de los cuales el 
16.89% corresponden a la superficie que ocupa la mancha urbana (inegi, 2015). Este 
municipio es parte de una conformación regional conocida como el Bajío mexicano, 
que incluye municipios de los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalis-
co; además de ser uno de los municipios que integran el Corredor Industrial del Bajío, 
el cual recorre municipios de Guanajuato y Querétaro. Para el caso de regionalización 
del estado de Guanajuato, León se ubica en la Región Centro, subregión 5.

Mapa 1
León, Guanajuato

Fuente: inegi.

La ciudad de León se encuentra asentada sobre el acuífero del Valle de León, 
que pertenece a las cuencas del Río Lerma-Salamanca y del Río Laja, sobre la Región 
Hidrológica xii, conocida como Lerma-Santiago. De acuerdo con el último Censo de 
Población y Vivienda del inegi (2015), el municipio de León contabilizaba una pobla-
ción de 1’578,626 habitantes, lo que representaba el 26.96% del total de la población 
del estado de Guanajuato. El número de viviendas en el municipio es de 386,977.
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El Sistema de Aseo Público de León

El Sistema de Aseo Público de León (siap) es un organismo público descentralizado 
del municipio creado en mayo de 2009 por el Ayuntamiento de León. El siap se rige 
por un Consejo Directivo que es el órgano de gobierno encargado de dirigir, planear y 
evaluar la administración del siap-León. Dicho Consejo está constituido por un presi-
dente, un secretario, un tesorero y vocales. Hay dos representantes del Ayuntamiento, 
dos de organismos civiles, tres representantes del Consejo Coordinador Empresarial, 
un representante del Instituto de Ecología del Estado, tres representantes de institu-
ciones de educación superior y el director general del siap. Dentro de las funciones 
sustantivas, el siap atiende los componentes de limpia, recolección, traslado, trata-
miento, disposición final y aprovechamiento de residuos (siap, 2020).

Imagen 2
Unidades recolectoras de rsu en León

Fuente: Noticieros en Línea (2016).

En materia de servicios el siap ofrece la recolección domiciliaria, el servicio co-
mercial, barrido, limpieza, escombrera, servicio exprés, descacharrización, retiro de 
producto verde, recolección de pilas y separación. De la gama de servicios ofrecidos 
por la paramunicipal, la recolección domiciliaria es su responsabilidad principal, la 
cual atiende mediante el sistema de concesión a través de dos empresas privadas: Ges-
tión e Innovación en Servicios Ambientales; y Promotora Ambiental, S. A. de C. V.

Dentro de los retos que tiene planteado el siap están la reducción de los residuos 
sólidos urbanos (rsu) que se depositan en el Relleno Sanitario El Verde, aumentar al 
máximo la reutilización y el reciclado de los rsu, así como ampliar la cobertura de los 
servicios de recolección relacionados por el manejo de los rsu.

Actualmente el inegi no ofrece dentro de sus indicadores estadísticos el número 
de viviendas que cuentan con un servicio de recolección de basura; no obstante, el siap 
señala tener una capacidad para atender al 100% la población del municipio de León; 
sin embargo, la cobertura actual es del 98%, pues el 2% restante es un segmento po-
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blacional de ingresos altos que tienen contratados sus propios servicios de recolección 
por motivos de seguridad, evitando la entrada de las unidades concesionadas del mu-
nicipio a sus unidades residenciales.

Programas de separación para disminuir el ingreso de residuos en el relleno sanitario

León está fragmentado en tres zonas de recolección de basura: zonas A, B y C. Gisa 
es la empresa que tiene la concesión para recolectar en la zona A del municipio; en el 
caso de las zonas B y C, la empresa encargada es pasa. Gisa atiende cerca de 181 mil 
viviendas con 75 rutas que recorren la ciudad, mientras pasa atiende 205 mil viviendas 
de la ciudad con 114 rutas. La generación per cápita de residuos sólidos urbanos en 
León se encuentra entre 772 y 830 gramos (Global Mind-siap, 2017). La zona A es 
donde se concentra la población con el nivel socioeconómico más alto y, por tanto, 
donde se genera una mayor cantidad de residuos de tipo inorgánico, mientras los resi-
duos en las zonas B y C son más de tipo orgánico, con aproximadamente 80%.

Los residuos inorgánicos, considerados como aprovechables y valorizables, son 
los de principal interés para la siap. Los residuos inorgánicos son los que se promueve 
desde la dependencia que la gente comience a separar y a disponer en centros de re-
colección. Los residuos inorgánicos en los que se está concentrando la paramunicipal 
para evitar su ingreso al relleno como disposición final, son neumáticos, electrónicos, 
pilas y vidrio; pero son los inorgánicos ligeros como el Hdpe, peT, cartón y aluminio los 
considerados como valorizables.

Es precisamente en este último tipo de inorgánicos en los que el siap se ha con-
centrado para construir un hábito orientado a la separación de origen en la población. 
El objetivo esencialmente consiste en que la cultura de la separación por parte de 
la ciudadanía junto con la labor de los recuperadores urbanos, conduzca a impactar 
positivamente en la disminución de entrada de residuos de tipo inorgánico al relleno 
sanitario, contribuyendo de manera financiera y ambiental al municipio.

Imagen 3
Programas de separación de origen de rsu

Fuente: siap (2020).
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1. Residuos con valor

En el programa “Residuos con valor” la siap acude a diversas colonias de la ciudad de 
León cada semana, en algunas colonias la atención se programa con una visita al mes; 
el objetivo del programa es lograr que el ciudadano separe sus residuos de origen; ini-
ciar a difundir y fomentar una cultura de separación. A cambio el siap les proporciona 
un kit útil para la cocina por la separación realizada; el fin es conseguir que la gente 
separe los residuos valorizables tanto para mejorar su entorno como para contribuir a 
reducir el ingreso de residuos al relleno.

Hasta julio de 2019 se habían realizado 40 eventos e intervenido en las colonias 
“Villas de San Juan”, “Valle de Señora”, “Las Joyas”, “Lomas de Medina” y “Valle de 
San Bernardo”; en dos colonias actualmente el programa ya es permanente. El piloto 
del programa inició en noviembre de 2018, en conjunto con la Dirección de Ges-
tión Ambiental, que proporcionaba esta última “nochebuenas” en dichas colonias. La 
coordinación entre siap y la Dirección de Gestión Ambiental permitió otorgar estas 
plantas a cambio de residuos, teniendo buena aceptación por parte del ciudadano.

De enero a julio de 2019 se han recolectado aproximadamente 400 kg de residuos; 
entre los principales materiales que se han recolectado se encuentran peT, cartón, vidrio 
y Hdpe. En 2019 la siap no colaboró directamente con la Dirección de Gestión Ambien-
tal, pero independientemente se ha procedido a la compra de insumos para armar kits 
de cocina que la gente ha recibido bastante bien. El programa se ha sostenido, aunque 
falta un mayor alcance y proyección. De noviembre de 2018 a julio de 2019 se atendie-
ron 26,000 personas a través del intercambio de residuos por productos con valor.

Este tipo de acciones han contribuido a desarrollar un nuevo comportamiento en 
la separación y aprovechamiento de los residuos en estas colonias; no obstante, el pro-
grama no ha logrado verse y posicionarse; de igual forma falta mapearlo para conocer 
el impacto real del programa.

2. Red de recuperadores urbanos

Una fórmula que se está tomando en muchos países, y México es uno de ellos, es 
reconocer la labor de las personas que se conocen socialmente como “pepenadores”, 
o como la siap ha denominado para re-dignificar esta labor, como “recuperadores 
urbanos”. Estos recuperadores urbanos deben de tener un reconocimiento social a su 
labor, el cual es un trabajo voluntario no remunerado, pero que actualmente es san-
cionado socialmente porque una fracción de ellos cometen malas prácticas a la hora 
de llevar a cabo su trabajo, como romper bolsas, dejarlas abiertas o esparcir residuos 
cuando separan los valorizables, así como por existir una percepción social negativa 
hacia ellos con temas de delincuencia e higiene.

La siap está armando una red de recuperadores urbanos, en la cual se les está 
capacitando a cada uno de ellos respecto a cómo llevar a cabo su función, y ellos son 
quienes llevan a cabo principalmente la labor de separación; sin embargo, se requiere 
de información y capacitación a la ciudadanía como parte de un programa conjunto 
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que permita la entrega de valorizables separados de los orgánicos de la vivienda del 
ciudadano al recuperador urbano, sin necesidad de que el recuperador esté abriendo 
bolsas y escarbando de las mismas. De esta manera el siap contribuye con una parte 
de justicia social con impacto ambiental.

La labor de los recuperadores urbanos es importante como objetivo de la para-
municipal, esto con el planteamiento de lograr que ingrese una cantidad menor de 
residuos al relleno sanitario y para prolongar la vida útil del mismo, con el efecto cola-
teral de pagar menos por la disposición final de residuos y de su recolección.

Este sector de la sociedad ha contribuido notablemente en que la generación de 
residuos en el municipio se coloque en los 832 gramos per cápita que entran al relleno 
diariamente. Usualmente la recolección promedio por recuperador urbano es de en-
tre 40 y 50 kg al día, representando entre 48 y 60 toneladas diarias, es decir, entre 17 
mil y 21 mil toneladas de residuos al año.

No hay un número preciso de recuperadores urbanos; sin embargo, la siap tiene 
un estimado de más de 1,200 personas dedicadas a esta labor. En 2019 el número de 
recuperadores urbanos registrados en el programa era de 157 aproximadamente. La 
siap les otorga a los recuperadores un chaleco, una gorra y una credencial que los 
identifica como parte de la Red de Recuperadores Urbanos capacitados por la siap.

El programa de separación de residuos implica para el siap varias líneas de acción. 
Una de ellas es la de los recuperadores urbanos; la segunda línea de acción es aquella 
en donde los recuperadores no pueden ingresar en fraccionamientos con control de 
acceso, que son cerrados y no les permiten el acceso principalmente por cuestiones 
de seguridad. En este sentido la siap está trabajando con casi 200 fraccionamientos 
cerrados de la ciudad, y algunos son condominios verticales que se han sumado a la 
separación de sus residuos y que la siap los recolecta ya separados. También sucede el 
caso en que la siap se coordina con algún recuperador urbano para señalarle en qué 
fraccionamiento puede pasar a recolectar lo que ya han separado los colonos.

La intervención con los fraccionamientos cerrados consiste en que la siap rea-
liza la promoción con ellos, se da una capacitación a los habitantes, una reunión en 
donde se les explica qué tipo de residuos deben ir en orgánicos e inorgánicos, pero 
no cualquier inorgánico, sino inorgánicos que se pueden aprovechar. Este programa 
de separación inició a mediados de 2016. Para julio de 2019 participaban 200 fraccio-
namientos en la separación de residuos. El nivel de participación entre los fracciona-
mientos intervenidos se encuentra entre el 37 y 40%. Se les informa a los interesados 
que un día a la semana, específicamente los miércoles, pasará una unidad especial de 
recolección de valorizables.

Una vez recolectados los valorizables, la siap los clasifica de acuerdo con el tipo 
de material, se acopia hasta tener una cantidad considerable y posteriormente se ven-
den. La siap no procesa nada, simplemente lo vende directamente en las condiciones 
en que lo recibe. De enero a mayo de 2019 los datos indican una recolección de 121 
toneladas, mientras que en 2018 fue una recolección de valorizables de 250 toneladas. 
Este programa no sólo permite tener un final alterno a los residuos respecto al de 
su confinamiento en El Verde, sino que genera un ahorro al no incurrir en costos de 
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recolección remunerados a gisa y pasa y tampoco de costo de disposición a pasa por la 
gestión del residuo en el relleno, sumado a un ingreso por la venta del valorizable en 
los centros de acopio.

Respecto al mercado de los valorizables, éste es muy variable, depende mucho de 
los precios de las materias primas vírgenes; el cartón rondó entre $2 y $2.80 para 2019. 
Igual sucede con el peT y el aluminio, cuyos precios están variando constantemente, 
pero para 2019 el precio estimado fue de $2.50 por cada kilo en general de cualquier 
tipo de material. Considerando 2019, se tiene que el valor ingresado al siap por la ven-
ta de valorizables fue de 302,500 pesos, esto sin contar con los costos de recolección 
y disposición en los centros de acopio en que incurre el siap, que están contemplados 
entre el 40 y el 50%.

3. Llantatón León

Un proyecto con alta trascendencia para el siap es el acopio de neumáticos. El Llanta-
tón es un proyecto que ha sido muy exitoso dado que busca que las llantas tengan un 
destino final alterno al relleno sanitario, evitando incurrir en elevados costos para el 
siap debidos al pago a pasa por el ingreso de neumáticos, que se enterraban junto con 
el resto de los residuos en el relleno sanitario. Desde 2017 se ha dejado de ingresar 
neumáticos para su disposición final al relleno sanitario.

La acción conjunta entre siap, jurisdicción sanitaria, Dirección de Medio Am-
biente municipal, Protección Civil y Pirelli, han permitido convocar a los ciudadanos a 
que recolecten las llantas que se encuentran tiradas en los espacios públicos, en lotes 
baldíos, arroyos, o que tienen en las casas, para darles a esas llantas un destino final 
adecuado, evitando ser focos de riesgo sanitario en la ciudad.

En el Llantatón 2019 se recolectaron 24,900 de los 450 mil neumáticos que se des-
echan anualmente en el municipio, es decir, apenas el 5.5% en número de unidades y 
representando un peso aproximado de 190 toneladas. Esto no quiere decir que el res-
to se encuentran diseminadas por la ciudad, muchas de ellas llevan un curso diferente 
a como se debe de manejar este residuo, lo que es seguro es que no entran al relleno 
sanitario; algunas se encuentran en las vulcanizadoras que hay en la ciudad y muchas 
pagan porque se confinen en algún sitio especializado para neumáticos, que son muy 
raros en Guanajuato y usualmente se trasladan a otros estados de la República. En 
2019 se trasladaron los neumáticos acopiados a una planta de Cementos Cruz Azul en 
el estado de Aguascalientes, y ahí se utilizan como combustible.

Pirelli contrató en 2019 el traslado de las llantas a la cementera de Aguascalientes 
desde León, siap realizó el acopio en todos los centros de salud, de los cuales hay cerca 
de 70 centros en la ciudad coordinándose con promotoras que trabajan con la ciuda-
danía; ahí se acopian las llantas y se llevan al zoológico de León, para posteriormente 
movilizarlas en tráileres hasta Aguascalientes. El costo de ese traslado corre a cargo 
de Pirelli; en 2019 fueron 21 viajes en tráiler, todo financiado por Pirelli. El primer 
evento del Llantatón se realizó en 2016 y colaboró Michelín; en 2018 y 2019 ha sido 
Pirelli la empresa participante.
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La siap busca consolidar este programa y promover la iniciativa de los mismos 
vulcanizadores con un programa similar. En donde cada vulcanizador pague por cada 
llanta que desea disponer, una tarifa que ya deberían de aplicar todos ellos a quien 
está dejando sus neumáticos a disposición, con un costo estimado que no sobrepase 
los 15 pesos por llanta y con ello se elimina un gran problema para los vulcanizadores, 
para la ciudad, para el medio ambiente, evitando múltiples riesgos.

4. Recicla tu Vidrio

El programa de recuperación de vidrio inició en 2018. La siap empezó a recolectar 
pequeñas cantidades de vidrio, principalmente con los mayores generadores de este 
tipo de material que son bares, cantinas, restaurantes y hoteles de la ciudad. El vidrio 
no lo recogen los pepenadores porque es un material muy pesado, peligroso y porque 
es baja su remuneración en los centros de reciclaje, con tan sólo 50 centavos de peso 
por cada kilo.

Con un diagnóstico previo sobre la situación del vidrio en el municipio, el siap 
encontró que en León se generan 30 mil toneladas de vidrio por año, cantidad que 
ingresa en su gran mayoría al relleno sanitario. Bajo esta información se planteó re-
cuperar el vidrio e ir elevando la recolección de éste para evitar su entrada al relleno 
para su disposición final. La escala de inicio del proyecto fue de bajo perfil en 2019, 
pero con la expectativa de crecimiento en la recolección de este residuo. Anterior a 
2019 no se tenia ninguna estrategia y simplemente se enterraba junto con el resto de 
todos los residuos; actualmente se recupera una tonelada diaria de vidrio en los esta-
blecimientos mencionados, es decir, apenas el 1.2% de lo que se genera anualmente.

El programa consiste en colocar un contenedor especial para vidrio, y una vez a 
la semana se recolectan las botellas que generan todos los restaurantes y bares, es-
pecialmente de la zona centro. La siap recoge los barriles con las botellas, deja otros 
vacíos y se vuelve una mecánica. Dentro del siap se separa por colores: ámbar, verde 
y cristalino; hay dos tipos de verde y de azul, se hace esa clasificación por colores y 
después se tritura. Se llenan barriles con esos vidrios ya separados y de esa forma se 
comercializa. Actualmente se cuenta con un comercializador de vidrio que adquiere el 
material de la siap y también tiene convenios con otros bares, trasladando el material 
a Querétaro a una planta recicladora de vidrio donde se puede reciclar para otros 
procesos productivos.

El programa ha tenido muy buena recepción dentro de los restauranteros, lo ven 
como una contribución con el municipio y con el medio ambiente; adicionalmente la 
siap les emite una carta donde certifica que efectivamente las botellas se destruyeron, 
misma que Hacienda les exige como parte del proceso en el que las botellas se des-
truyan una vez consumidas para evitar el adulteramiento de los licores y su posible 
comercialización.
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5. Separación de valorizables en eventos

Un programa de aprovechamiento de separación de residuos es el que realiza el siap 
en todos los eventos que se organizan en la ciudad, donde hay unos eventos que son 
masivos y se generan elevadas toneladas de residuos. El mayor evento en la ciudad es 
la Feria de León, en dicho evento acuden cerca de seis millones de personas en total, 
y es prácticamente el evento que más residuos genera en el año. El segundo evento 
de impacto es el Festival del Globo, al cual acuden cerca de medio millón de visitan-
tes. Adicionalmente se tienen otros eventos como el Moto-Fest, el Rally, el Día de la 
Raza, el Día de las Madres, entre otros.

El siap cubre una gran cantidad de eventos en la ciudad, desde circos, eventos re-
ligiosos y convocatorias de diversa índole; en cada evento el siap recolecta y separa los 
residuos para su aprovechamiento como valorizables. Cada evento en la ciudad repre-
senta para la siap una fuente doble de ingreso: por un lado, el ingreso por contratación 
de eventos para la disposición de los residuos, y por otro, la venta de los valorizables 
que realiza la siap una vez separados los residuos después de cada evento organizado. 
Por mencionar un ejemplo, la Feria de León 2019 representó la valorización de 70 
toneladas de residuos, lo que representa el 8% de lo que se generó en residuos totales 
y en donde los valorizables le dieron un ingreso al siap de 175 mil pesos.

6. Programa Recopila

Uno de los residuos con mayor impacto ambiental en las ciudades tiene que ver con el 
desecho de baterías. Las pilas, como se conocen habitualmente, tienen elementos muy 
tóxicos como mercurio, plomo, cadmio y zinc, que de no existir una disposición final 
adecuada tienden a generar graves afectaciones al ambiente y a la salud.

Las pilas son un residuo de manejo especial que pueden adquirir la categoría 
de residuos peligrosos de no darle el tratamiento de disposición final adecuado que 
demanda; su contacto con los mantos de agua le convierte en un residuo altamente 
peligroso. Una vez agotada la energía de la batería ésta no adquiere inmediatamente 
la tipificación de residuo peligroso; el desarrollo del Programa Recopila tiene como 
objetivo darle un manejo adecuado a ese residuo para evitar que se convierta en un 
residuo peligroso.

En la ciudad de León se estima que se generan 30 toneladas mensuales de pilas. 
El siap recupera un poco más de una tonelada al mes, evidenciando la fuerte brecha 
que existe en la recolección de residuos de manejo especial y de la falta de más parti-
cipación ciudadana para garantizar una disposición final correcta.

El siap tiene un contrato con una empresa privada para la recolección de baterías 
de cualquier tipo. Las pilas se acopian y se trasladan para llevarlas a un lugar de con-
finamiento especial exclusivo para este tipo de materiales.

Actualmente se cuenta con más de 300 centros de acopio de pilas en la ciudad, 
prácticamente todas las tiendas oxxo son participantes en este programa, donde se 
deja un pequeño contenedor para recuperar pilas, además de muchos lugares donde 
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la gente puede llevarlas. Hay una ruta que recorre todos los días los centros de acopio, 
las pesa, y entrega un reporte a la siap para posteriormente trasladarlas a un lugar de 
confinamiento en Salamanca.

Discusión y conclusiones

La gestión de rsu en León, Guanajuato, tiene como contexto un siap que está cum-
pliendo en 2019 una década de su constitución como organismo encargado de la ges-
tión de este ámbito municipal. Le ha tocado emprender acciones tardíamente para 
atender problemáticas previamente generadas a su aparición en el siglo xx, especial-
mente enfrentar las implicaciones que impone la cultura de la sociedad de consumo 
ampliamente consolidada y que coloca lo material y el disfrute individual por encima 
de lo ambiental.

El siap tiene el reto complejo de atender un problema de una gestión de rsu in-
mersa en la lógica capitalista basada en el modelo de crecimiento económico ilimita-
do, es decir, le toca impulsar un cambio hacia una economía subsumida por intereses 
de carácter ambiental en vez de la actual disociación que impone el modelo de la 
economía lineal que prevalece en León.

La realidad que le atañe actualmente a la paramunicipal es cerrar la brecha social, 
ambiental y cultural que existe en la grsu, lo cual implica el desarrollo y abordaje de 
múltiples estrategias vinculadas con diversos actores e instituciones, pero sobre todo 
de la voluntad política de los actores locales y regionales, las cúpulas empresariales, 
para emprender cambios hacia una ec, esto como mínimo esfuerzo hacia una sus-
tentabilidad débil para ir cerrando ligeramente la brecha existente sobre la que se 
encuentra el siap.

Si bien la ec es coincidente con el modelo imperante de acumulación capitalista, 
ésta al menos señala aquellos elementos que la distancian de su contraparte, la eco-
nomía lineal. Los niveles de influencia de la ec permiten definir el grado de avance 
del siap respecto a un manejo de los rsu desde un enfoque de la sostenibilidad. Al 
momento, el siap se encuentra en un nivel micro de incidencia con énfasis en un pro-
ceso de recuperación de residuos a través de la valoración de éstos. Los programas 
emprendidos son recientes y poco significativos para el volumen de rsu que está gene-
rando la ciudad. El director del siap reconoce estar concretando el 3% de separación 
de RSU en el municipio, es decir, apenas 48 toneladas al día de las 1,600 que se ge-
neran (Entérate León, 2019). Este bajo nivel de incidencia del siap resulta del fuerte 
anclaje que tiene ante la demanda de cubrir las necesidades de una ciudad sin cultura 
ambiental, sumado a la imposibilidad de plantear de manera conjunta un programa 
general para la generación de residuos en coordinación tanto con el sector privado, 
Gobierno y ciudadanía que permita enfrentar el reto de la prevención y separación 
de origen basados en una profunda educación ambiental. Estas barreras externas son 
el principal componente para encauzar una nueva dinámica y cultura en los rsu. No 
obstante, esta influencia micro dentro del siap sirve de plataforma para generar los 
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vínculos para la participación tanto con el sector privado como con el ciudadano e 
incidir a posteriori en una cultura de la prevención y separación de rsu en el municipio.

Para ir transitando hacia este mínimo que es la ec, el siap debe contribuir a ge-
nerar y promover las cadenas de valor involucradas en el aprovechamiento de los 
residuos, de tal manera que se propicien inversiones que de manera natural generen 
nuevos procesos productivos en el ámbito de los rsu. En este momento los programas 
de separación del siap respecto al vidrio, el Llantatón y Recopila deberían representar 
una fuerte oportunidad para incentivar aquellas inversiones financieras y productivas 
de aprovechamiento de dichos residuos dentro del municipio, y evitar con ello las 
elevadas distancias que implica el traslado de los residuos, representando de momen-
to una fuerte barrera para la separación. No obstante, de momento la forma en que 
están estructurados dichos programas del siap son meros paliativos ambientales, sin 
ser soluciones de fondo de la problemática real.

Finalmente, el reto concreto para el siap debe ser promover una cultura de preven-
ción en la generación de rsu. Es decir, diseñar programas de una educación ambiental 
radical que sea transmitida mediante mecanismos conductuales en la ciudadanía y el 
sector empresarial, que cambie aquella producción innecesaria y evite aquel consumo 
que implica elevados volúmenes de residuos para la ciudad de León, Guanajuato.
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En este libro, Romero y Berasaluce abordan una pregunta crucial: ¿por qué la econo-
mía mexicana ha tenido un desempeño tan mediocre comparado con el éxito que ha 
mostrado Corea en los últimos 50 años? ¿Qué tipo de políticas económicas impulsó 
el Gobierno coreano que le permitieron formar parte del selecto grupo de países de-
sarrollados, mientras que México permanece en el subdesarrollo? ¿Cuál fue el papel 
que desempeñó el Gobierno de Corea para conducir el desarrollo de la economía y 
lograr mayores niveles de bienestar para su población?

Los autores responden estas preguntas a lo largo de 15 capítulos; los seis prime-
ros dedicados a México, donde realizan un recorrido desde el cardenismo hasta el 
sexenio de Enrique Peña Nieto. Los siguientes cinco capítulos se dedican a revisar la 
historia de Corea, desde finales del siglo xix hasta el gobierno de la presidenta Park 
Geun-hye (2012-2018). En los últimos cuatro capítulos los autores hacen un aporte 
muy importante porque los dedican a presentar un análisis econométrico para ambos 
países, donde buscan evaluar de forma empírica la relación entre las variables: Pro-
ducto interno bruto (piB), exportaciones (Exp), importaciones (Imp) y la inversión 
extranjera directa (ied).

Desde la crisis de principios de los ochenta, hasta la actualidad, el crecimiento 
económico de México ha sido decepcionante; los economistas defensores del statu quo 
han afirmado que esto es efecto de que las reformas impulsadas durante los ochenta y 

1 Economista. Profesor-investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos, cucea, Universidad 
de Guadalajara. Correo electrónico: bjaen62@yahoo.com.mx
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noventa no fueron suficientes, y por tanto se necesitaba profundizar el cambio estruc-
tural con una nueva ola de reformas como las impulsadas durante el sexenio de Peña 
Nieto. Un hecho incontestable es que durante el periodo de crecimiento liderado por 
el Estado (1934-1982) el crecimiento del ingreso per cápita de México fue de 2.71% 
promedio anual, mientras que durante los últimas tres décadas (1982-2016) fue de 
0.72%, es decir, prácticamente nada.

Corea en 1950 tenía un ingreso per cápita de apenas 854 dólares, el de México era 
de 2,365. Sin embargo, rápidamente Corea alcanzó y luego dejó atrás a México; du-
rante los sesenta la tasa de crecimiento del ingreso per cápita de Corea fue de 5.86%, 
mientras que el de México 3.14%; durante los setenta México creció en 3.88%, mien-
tras que Corea registró un crecimiento casi del doble, 6.62%, con este ritmo de creci-
miento Corea duplicó su ingreso per cápita en 10 años. Durante los noventa esta dife-
rencia se agudizó, Corea creció a 5.59%, mientras que México apenas fue de 1.78%.

La revisión histórica de México inicia con el cardenismo (1934-1940), periodo 
cuando se logró la estabilidad política y se sentaron las bases del México moderno. El 
apoyo al campo fue la principal política; durante ese sexenio se repartieron 18.8 millo-
nes de hectáreas, mientras que en los 20 años previos apenas 11.6 millones. Cárdenas 
le apostó al ejido, organizado como cooperativa, su visión era que esta política debería 
llevar el desarrollo a los campesinos, Cárdenas pensaba que con la agroindustria se 
podría impulsar el desarrollo regional y por ello rechazaba las ciudades industriales, 
porque traían efectos indeseables en el crecimiento económico.

Durante el “milagro mexicano” (1940-1970) se transformó la estructura producti-
va de México; abarcó los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo 
Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Durante estas tres déca-
das el piB de México creció a una tasa anual promedio de 6.41%, la población en 3%, 
el piB per cápita se elevó en 2.6 veces.

Ávila Camacho, a diferencia de Cárdenas, abandonó el apoyo al campo y le apos-
tó al desarrollo industrial, desde el inicio se promulgó la Ley de Industria Manufactu-
rera. Debido a la cercanía con la expropiación petrolera, este gobierno fue cuidadoso 
con la inversión extranjera, pero sí apoyó al capital nacional, especialmente a la pe-
queña y mediana empresa. Tanto Miguel Alemán como Ruiz Cortines continuaron el 
impulso al desarrollo industrial y Ruiz Cortines fue más allá, pues promovió el capital 
extranjero, prácticamente sin restricción alguna; de hecho, anunció que deseaba que 
el capital estadounidense participara en el desarrollo económico de México. En con-
traste, Corea siempre fue reacia a que la ied participara en su proceso de desarrollo y 
más bien recurrió a copiar tecnología.

Con Ruiz Cortines se profundizó la protección comercial para favorecer el cre-
cimiento de la industria local; sin embargo, un error fue que no consideraron que el 
mercado interno era muy pequeño, lo cual no generaba incentivos para invertir, aun 
con una economía cerrada. Otro error fue que la protección era para todas las indus-
trias, no hubo selección de sectores “ganadores” estratégicos “con altos requerimien-
tos de capital físico y con una elevada elasticidad de la demanda mundial, que con el 
apoyo del Estado pudieron haber alcanzado un nivel de eficiencia de clase mundial” 
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(p. 65). Justo eso fue lo que sí hizo Corea, enfocarse en industrias específicas creando 
verdaderos campeones nacionales y luego mundiales.

Durante los tres sexenios posteriores a 1940 se crearon diversos programas de 
apoyo a la industria nacional: Ley de Exención Fiscal que condonaba el pago de im-
puestos sobre utilidades hasta por cinco años a empresas “nuevas y necesarias”; se 
extendió la protección comercial a través de aranceles y permisos de importación; 
los autores subrayan que la política de protección sobreprotegió a industrias que no 
merecían tener ese apoyo. Además, los gobiernos fueron permisivos con el capital 
extranjero; los autores consideran que esto fue un error, ya que no existe evidencia 
teórica y empírica que demuestre que la ied transfiera tecnología a países en desarro-
llo ni promueva el crecimiento.

El “desarrollo estabilizador” abarcó de 1958 a 1970. Durante dos sexenios se im-
puso la estabilidad de precios y del tipo de cambio como medio para inducir el creci-
miento, se crearon el isssTe y la Conasupo, se fomentó la producción de bienes inter-
medios, de capital, la inversión extranjera y se continuó la política proteccionista. El 
piB creció a 6.8% durante 1960-1970, hubo estabilidad de precios, y la inflación prome-
dio fue de 3.5%. Se lograron los objetivos de desarrollar una industria nacional, pues 
la industria manufacturera creció a 5.3% durante 1950-1960 y a 7.8% de 1960 a 1970. 
Sin embargo, también un desbalance en cuenta corriente y la contención del tipo de 
cambio, que permanecía fija en 12.5 pesos por dólar desde 1954, ya estaban pasando 
la factura. Además, los subsidios que otorgaba el Gobierno ya estaban provocando 
también un déficit fiscal, ello obligó a recurrir al endeudamiento externo, la deuda 
pública externa pasó de 6.1% del piB en 1960 a 9.2% en 1970, esto ya era insostenible.

En el periodo 1970-1982 la estabilidad económica pendía de un hilo, pues el dé-
ficit fiscal y en cuenta corriente, más el endeudamiento externo hicieron insostenible 
el tipo de cambio fijo de 12.5 pesos por dólar, y el 31 de agosto de 1976 se anunció la 
devaluación del peso a 19.5 pesos por dólar. En plena crisis tomó posesión José López 
Portillo, que aplicó un conjunto de medidas para paliar la caída del piB, del empleo y 
el aumento de la inflación. Durante 1977 a 1981 la producción y exportación de petró-
leo crudo crecieron de forma exponencial, fue un error sostener la estabilidad macro 
sobre la base de los crecientes ingresos petroleros. López Portillo sostuvo la política 
de endeudamiento y de gasto público. Al final de ese sexenio, en 1982 el peso sufrió 
otra devaluación, pasó de 28.5 a 46 pesos por dólar. Se registró fuga de capitales, ello 
obligó a decretar el congelamiento de las cuentas bancarias en dólares y la estatiza-
ción de la banca comercial.

Miguel de la Madrid enfrentó la crisis de los ochenta. México quedó a merced de 
los organismos internacionales; desde el gobierno de Echeverría el Fmi propuso una 
serie de reformas; sin embargo, los ingresos petroleros provocaron que esas propuestas 
se olvidaran, pero De la Madrid no pudo ignorarlas, hubo nuevas “cartas de intención” 
del Fmi donde México estaba obligado a impulsar un conjunto de reformas estructurales 
como condición para obtener nuevos créditos o refinanciamiento de su deuda externa. 
Durante este Gobierno se firmaron tres cartas de intención (1982, 1985 y 1986). A pesar 
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del programa de ajuste para enfrentar la crisis, el sexenio de De la Madrid tuvo un saldo 
desastroso: 0.18% de crecimiento del piB e inflación promedio de 61.2%.

En el periodo 1982-1988 se puso fin al modelo de industrialización mediante la 
sustitución de importaciones con fuerte presencia del Estado, se dio un giro hacia la 
apertura de la economía, promoción de las exportaciones y se dejó que el mercado 
liderara el crecimiento. Este modelo lo profundizó Salinas de Gortari (1988-1994); 
en este sexenio se consolidó el grupo de economistas formados en escuelas privadas 
y con posgrados en Estados Unidos, convencidos de los programas que imponían los 
organismos internacionales. Durante este Gobierno se modificó la Ley del Banco de 
México, para que su único objetivo fuera preservar la estabilidad de la moneda, se 
dejó fuera la promoción del crecimiento, además se vendieron cientos de empresas 
paraestatales (Telmex), incluyendo el regreso de la banca comercial al sector privado, 
además de la firma de un tratado comercial con América del Norte.

Salinas estabilizó la economía: la inflación bajó, la tasa de interés se estabilizó, 
la economía creció en promedio 3.15%; sin embargo, mantuvo un tipo de cambio 
sobrevaluado. Los capitales fluyeron a México durante todo ese sexenio, pero ante el 
elevado déficit en cuenta corriente, 27,000 mil millones de dólares, 12.1% del piB, el 
nivel más alto en la historia de México, se decidió en 1994 convertir la deuda en Cetes 
(pagaderos en pesos) a Tesobonos (pagaderos en dólares). Esto dejó a México vulne-
rable. El inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue caótico ya que fue 
insostenible mantener la paridad cambiaria, apenas llevaba unos días en el Gobierno y 
tuvo que devaluar la moneda, hubo fuga de capitales, caída en el piB, inflación elevada, 
95% en 1995 respecto al año previo y aumento de las tasas de interés.

Los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón fueron de continuismo res-
pecto al modelo seguido por Salinas y Zedillo. En este periodo, principalmente con 
Calderón, hubo altos precios del petróleo; ambos presidentes utilizaron los ingresos 
adicionales petroleros para aumentar el gasto corriente, con muy poco efecto positivo 
sobre el crecimiento económico. Enrique Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre 
de 2012; desde el inicio reconoció que el crecimiento en las tres décadas anteriores 
había sido mediocre y anunció nuevas reformas económicas. Peña Nieto impulsó 11 
reformas, incluida la energética, que según él despejarían el camino para lograr mayor 
crecimiento económico y “desatarían el espíritu animal de los empresarios mexica-
nos” (p. 170).

El balance para México es contrastante: durante el periodo cuando el Estado 
tenía el control de la economía, 1934-1982, la tasa de crecimiento del ingreso por ha-
bitante fue de 2.96%, mientras que el periodo 1982-2015, cuando el mercado lideraba 
el crecimiento, fue de 0.72%. El conjunto de reformas impulsadas desde 1982 dejaron 
al Gobierno de México con muy pocos grados de libertad para impulsar el desarrollo; 
los autores concluyen que: la política comercial y la firma de tratados comerciales le 
impiden a México usarla como instrumento de desarrollo; la política de ied y su trato 
irrestricto en el rango de “trato nacional” le impiden a México discriminar entre em-
presas a favor del capital nacional; las dos políticas anteriores prácticamente impiden 
a México volver a impulsar una política industrial activa de carácter vertical; la política 
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fiscal perdió eficacia porque la propensión a importar es muy alta, esto hace que la 
política fiscal sea inoperante para regular las fluctuaciones de la actividad económica, 
“[...] dado que si se expande el gasto público, una buena parte se asigna a importacio-
nes y el multiplicador de esas inversiones será cercano a uno” (p. 175).

Corea, a diferencia de México ha mostrado un desempeño notable durante las 
últimas décadas: “la tasa de crecimiento media del piB durante los últimos 55 años ha 
sido de 11.26%, la que junto con un crecimiento de la población contenida, apenas se 
ha duplicado en casi medio siglo, ha permitido que el piB per cápita haya aumentado a 
una tasa cercana al 10%” (p. 188); el piB per cápita de 2015 era de 27,221 dólares, muy 
cercano a Japón que era de 32,477. El desarrollo industrial que ha tenido se refleja en 
que la manufactura aportó en 2016 el 38% del piB, mientras que el de México apenas 
16% en 2016. Las exportaciones tuvieron un crecimiento notable, la participación de 
las exportaciones en el piB coreano pasó de 3.2% en 1960 a 49.5% en 2015. Este pe-
queño país sí logró construir una industria de bienes de uso intermedio y de capital, 
por ello mantiene un saldo en su balance comercial creciente desde el año 2000.

La historia de Corea ha estado marcada por el intervencionismo de tres poten-
cias: China, Japón y Rusia. Desde finales del siglo xix Corea era una colonia de China, 
este país no ejercía un férreo control sobre Corea y le otorgaba una amplia autono-
mía; sin embargo, no pudo detener el expansionismo de Japón, que le disputaba a 
China este territorio. Japón reconoció la independencia de Corea en 1876, no para te-
ner un trato entre iguales, sino como una forma de desplazar a China de ese territorio; 
después de varios enfrentamientos entre China y Japón, finalmente China reconoció 
la independencia de Corea. Desde entonces Japón ejerció el control en Corea. Las 
empresas japonesas se asentaron en Corea, la burocracia coreana estaba invadida de 
japoneses, las políticas comerciales y la incipiente industrialización estuvieron dirigi-
das por Japón.

Los japoneses no se limitaron a extraer recursos naturales de Corea, también 
contribuyeron a crear una industria: en el norte instaló industria pesada, aunque el 
Banco Industrial de Corea entregaba créditos principalmente a empresas japonesas, 
algunas veces también otorgaba apoyos a empresas coreanas. En 1910, por ejemplo, 
70% de las empresas eran japonesas, 18% totalmente coreanas y 10.5% de inversión 
mixta; Japón impulsó la construcción de vías ferroviarias, puertos y carreteras. En 
1945 la densidad ferroviaria de Corea era superior a la de México: 13.45 frente a 4.62.

El colonialismo japonés coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial 
(1945); un saldo importante de esta guerra fue la división de las dos Coreas; la Guerra 
Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética determinó la separación entre Corea 
del Sur y Corea del Norte. El siguiente episodio histórico fue la guerra de Corea: en 
1950 la República Popular Democrática de Corea (Norte) lanzó un ataque contra la 
República de Corea (Sur), en esta guerra estuvieron presentes Estados Unidos, la 
Unión Soviética y China. Esta guerra duró tres años, las pérdidas humanas fueron más 
de 800 mil personas; finalmente Corea del Sur mantuvo el apoyo de Estados Unidos, 
mientras Corea del Norte el de China.
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En 1952 ganó la presidencia Syngman Rhee, quien gobernó de forma autoritaria, 
encarceló a miembros de la Asamblea Nacional para modificar la ley y reelegirse en 
1956. Estados Unidos ayudó en la reconstrucción de la economía y se impulsó en serio 
la educación; Rhee intentó reelegirse nuevamente en 1960, pero violentas protestas 
estudiantiles se lo impidieron. La elección de ese año la ganó Chang Myon.

Durante la década de los cincuenta Corea vivió momentos de inestabilidad econó-
mica, hubo inflación pero también crecimiento del piB, se impulsó una amplia reforma 
agraria, los recursos que obtuvieron los terratenientes los trasladaron a inversiones 
en la manufactura; ello provocó un gran crecimiento de las importaciones, y casi nada 
de exportaciones, el déficit comercial era enorme en 1960, 33 millones de dólares de 
exportaciones y 305 millones de importaciones. Durante esa década también inició 
la política de sustitución de importaciones usando la protección comercial, tal como 
ocurrió en México.

En 1961 hubo un golpe militar encabezado por Park Chung-hee, quien gobernó 
de 1961 hasta 1979; Park también gobernó de forma autoritaria. Este Gobierno signi-
ficó un punto de inflexión en el desarrollo de Corea: impulsó la profesionalización de 
la burocracia, diseñó planes quinquenales donde se establecían metas muy ambiciosas 
para impulsar el desarrollo industrial, y cuyas etapas eran vigiladas por la Junta de 
Planificación Económica (jpe); por ejemplo, en el primer plan quinquenal puso como 
meta crecer al 7.1%, meta que fue criticada por Estados Unidos por ser muy ambicio-
sa, la sorpresa es que el piB creció en promedio 8.9%.

Park fue muy pragmático, ya que en los siguientes planes quinquenales impulsó la 
industria de acero y automotriz, impulsó las exportaciones a través de zonas libres e 
impulsó el desarrollo regional con una política innovadora: regalar sacos de cemento 
y varilla para impulsar proyectos comunitarios. Durante los años setenta continuó la 
industrialización, ahora con la industria pesada, química, electrónica y naviera. Todas 
sus metas se iban cumpliendo porque el Gobierno mantenía un férreo control de cada 
uno de los planes quinquenales, mezclando el apoyo a la iniciativa privada nacional, 
con la represión a la población que se manifestaba por su estilo autoritario de gober-
nar. Los planes quinquenales no eran ocurrencias, al contrario, eran debidamente 
elaborados por un grupo de expertos a través de dos modelos, uno macroeconómico 
y otro de insumo-producto.

Park mantuvo muchas reservas con la inversión extranjera puesto que la política 
industrial era muy clara: favorecer el crecimiento de la industria nacional, primero 
con industria ligera, luego pesada y finalmente de alta tecnología; en todo momento 
se mantuvo la rectoría del Estado. Uno de los resultados de esta estrategia de creci-
miento de la industria fue en las exportaciones, éstas se multiplicaron por 10 en los 
sesenta, pasando de 33 millones de dólares en 1960 a 835 en 1970.

Una enorme diferencia con México fue que los planes quinquenales identificaban 
sectores industriales ganadores, los cuales eran apoyados por el Gobierno, y la política 
de protección iba eliminándose en aquellas industrias que ganaban en aumentos de la 
productividad, esto las obligaba a competir con los mercados externos.
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Park fue asesinado en octubre de 1979. Después de revueltas civiles quedó en 
el Gobierno Chun Doo-hwan, quien también gobernó de forma autoritaria. Chun 
impulsó la apertura comercial de forma gradual, manteniendo un férreo control de 
un Estado desarrollista; impulsó la apertura financiera y para evitar la concentración 
industrial obligó a los grandes consorcios empresariales (Chaebol) a fraccionar sus 
acciones, siempre cuidando que éstas no se quedaran en pocas manos.

Corea vivió momentos de alta inflación, 1978-1980, que sin embargo disminuyó 
durante el resto de la década de los ochenta; igualmente la deuda pública tuvo un au-
mento durante los setenta en 22% del piB, pero la contención del gasto del Gobierno 
logró disminuirla drásticamente durante los ochenta y noventa, a 7% del piB. En 1982 
el Gobierno coreano dio un salto cualitativo: anunció el plan para producir semicon-
ductores; este proyecto tuvo resultados espectaculares pues en 1992 la exportación de 
los chips dram representó 17% de las exportaciones totales de ese país.

En 1997 Corea vivió una crisis, hubo un efecto de contagio de la crisis asiática, 
además compromisos de pago de deuda de corto plazo provocaron que la deuda de 
los grandes consorcios industriales aumentaran y también caída de los precios de los 
chips dram coreanos. El Fmi impuso un programa de ajuste similar a los que impuso en 
México: aumento de las tasas de interés, reestructuración financiera, mayor indepen-
dencia del banco central, mayor apertura comercial y a la ied, además de un ambicioso 
plan para reestructurar los consorcios empresariales. Para finales de esa década Corea 
ya había salido de esa crisis.

En 2002 ganó la presidencia Roh Moo-hyun. El nuevo Gobierno continuó impul-
sando las zonas económicas libres; en 2003 impulsó el desarrollo de 10 sectores estra-
tégicos de alta tecnología para promover el crecimiento futuro y continuó la apertu-
ra de la economía, siempre con la vigilancia del Gobierno. En 2008 inició un nuevo 
gobierno Lee Myung-bak, un empresario que había formado parte de Hyundai. Lee 
impulsó el Plan Corea 747 que estableció como objetivo crecer al 7% promedio anual 
y alcanzar un ingreso per cápita de 40 mil dólares y constituirse en la séptima economía 
mundial. Además impulsó una política pragmática de acuerdos comerciales, lo mismo 
con China, con la Unión Europea y con Rusia. En 2012 ganó la presidencia una mujer, 
Park Geun-hye, hija de Park Chung; ella impulsó planes trianuales para la innovación 
económica, Park continuó el apoyo a las empresas, sobre todo a las pymes; una polí-
tica que no aplicó México fue que la banca comercial estaba obligada a otorgar 45% 
de los créditos a las pymes, además de que se liberalizó aún más la inversión foránea, 
siempre manteniendo el control del capital nacional.

En síntesis, la historia económica de Corea está marcada por la presencia de go-
biernos autoritarios que impulsaron políticas pragmáticas para desarrollar el país; al 
igual que México, siguieron el modelo sustitutivo de importaciones, primero impul-
sando el nacimiento de industria ligera, pero con ellos sí funcionó la creación de in-
dustria pesada. Ello les permitió que durante sus periodos de crecimiento el balance 
comercial fuera positivo; había divisas suficientes, esto les permitió manejar su tipo de 
cambio para controlar su balance financiero, sus tasas de interés y su endeudamiento. 
Al igual que México sufrieron varias crisis, pero nunca fueron tan agudas como para 
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aceptar todos los condicionamientos del Fmi, como sí ocurrió en México, por ello man-
tuvieron el control de la ied, sólo en la medida en que fuera benéfica para su desarro-
llo. Todo el tiempo se mantuvo la rectoría del Estado que les permitió impulsar planes 
quinquenales, trianuales, zonas económicas libres e impulsar la apertura gradual de 
su economía, políticas siempre debidamente supervisadas por los sucesivos gobiernos.

En la parte final del libro los autores diseñan un modelo var que involucra cuatro 
variables: piB, exportaciones (Exp), importaciones (Imp) e inversión extranjera (ied); 
evalúan el periodo de 1982 a 2015. El objetivo fue evaluar dos hipótesis teóricas, la 
primera propuesta por la corriente dominante que asume que las Exp estimulan el 
crecimiento (piB); la segunda, que es el crecimiento económico lo que induce las Exp. 
Es decir, la primera postula que la apertura comercial facilita las importaciones de 
bienes más baratos y ello favorece el crecimiento; al contrario, la otra visión postula 
que las importaciones destruyen capacidades productivas locales y por tanto limitan 
el crecimiento.

Los principales resultados del modelo para ambos países apuntan que para Corea 
el efecto de las Exp sobre el piB es casi inexistente, mientras que para México las Exp sí 
estimulan el piB pero con efectos reducidos; para Corea es al revés, el crecimiento del 
piB sí estimula las Exp, esto refuerza la hipótesis de que este país sí logró crear nuevas 
y competitivas industrias que favorecieron su exponencial crecimiento de las Exp. En 
ambos países la ied no está relacionada con el crecimiento del piB, por ello no se justi-
fican las sucesivas políticas seguidas por muchos gobiernos de México que otorgaron 
todos los apoyos a la ied, en lugar de apoyar a las empresas locales. En lugar de ello 
se debió seguir, como se hizo en Corea, la adopción de criterios para regularla. Este 
resultado obliga a revisar la política de atracción de ied y la promoción de Exp con el 
fin de promover el crecimiento; esta estrategia evidentemente ha fracasado.
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y guía para principiantes en 
investigación, sobre cómo 
realizar un análisis de la 
industria y la competencia  
según Michael E. Porter

luis a. arroyo g.1 
josé sáncHez guTiérrez2

Resumen

El presente artículo trata sobre el apéndice B del libro Estrategia competitiva. Técnicas 
para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Dicho apéndice se inti-
tula: “Como realizar un análisis de la industria”. En él, Porter propone una estrategia 
metodológica para analizar la industria y brinda una serie de recomendaciones sobre 
cómo llevar a cabo la investigación de campo; propone categorías de datos brutos en 
el análisis de la industria; recomienda fuentes y estudios de búsqueda para el examen 
detallado, la obtención de datos y las características de las fuentes que deben ser con-
sultadas. Al mismo tiempo el artículo se enriquece de diversas fuentes que fortalecen 
los conceptos planteados por el autor del libro. El objetivo de este trabajo es brindar a 
los estudiantes de las áreas administrativas, investigadores académicos y profesionales 
principiantes del área, una valiosa herramienta para la investigación y análisis de la 
industria y la competencia. En el anexo 2 se presenta un cuadro sobre autores y sus 
aportaciones, con la intención de ser una guía para los estudiantes e investigadores.

Palabras clave: análisis, industria, competencia.
Clasificación jel: M20.

1 * Jefe del Departamento de Mercadotecnia del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, de la Universidad de Guadalajara.

2 ** Profesor del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, de la Universidad de Guadalajara.
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recoMMendations, tips and guidance For beginners in research 
on how to conduct an analysis oF the industry and coMpetition 

according to Michael e. porter

Abstract

This article deals with appendix B from the book Competitive strategy. Techniques 
for the analysis of the industrial and competition sectors. The appendix is entitled: 
“How to perform an analysis of the industry”. In it, Porter proposes a methodological 
strategy to analyze the industry, and provides a series of recommendations on how 
to carry out field research; proposes categories of raw data in the industry analysis, 
recommends sources and search studies for the examination detailed, the data collec-
tion and the characteristics of the sources that should be consulted. At the same time 
the article is enriched by various sources that strengthen the concepts raised by the 
author of the book. The objective of this work is to provide students of administrative 
areas, academic researchers and beginning professionals of the area, with a valuable 
tool for research and analysis of industry and competition.

Keywords: analysis, industry, competition.

La propuesta de Porter (1982) plantea tres interrogantes: “¿Cómo deberíamos em-
prender un análisis de una industria y de la competencia? ¿Qué tipos de datos busca-
mos y cómo podemos organizarlos? ¿Dónde se encuentran esos datos?” (p. 371). Co-
menzaremos dando respuesta a las mismas preguntas con base en lo que recomienda 
propiamente Porter así como otros autores.

El apéndice “B” señala que en la información para el análisis existen dos formas 
de información. Una forma se refiere a los datos publicados y la otra hace referencia 
a los adquiridos por medio de las entrevistas a los agentes clave de la industria direc-
tamente, comúnmente conocidos como datos de campo.

La investigación científica se clasifica de acuerdo con el propósito de la misma; 
para este caso es importante obtener los datos de fuentes primarias, para ello se re-
quiere obtener los mismos directamente en el campo de la investigación, es decir, los 
datos deben proceder directamente de las industrias. Pimienta y De la Orden (2012) 
señalan que la investigación de campo:

Requiere ir al contexto específico del fenómeno para recabar los datos. Los datos son 
llamados primarios, porque se recaban directamente de los informantes. Generalmente se 
obtienen datos por medio de entrevistas, aplicación de cuestionarios, encuestas y observa-
ciones (p. 8).

El apéndice hace hincapié en el hecho de tratar de clasificar las fuentes más repre-
sentativas de datos publicados y de campo, señalando las mejores características así 
como la forma en que se deben trabajar en cuanto al orden y la eficacia de los mismos.
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Para hablar del cómo realizar un análisis de la industria, tendríamos que conti-
nuar por definirla; para tal efecto existen varias definiciones al respecto que coinciden 
en lo que se considera, es una industria. La industria se define como: toda aquella 
actividad que tiene como objetivo la transformación de materias primas en productos 
de consumo final o intermedio. La mayor parte de las industrias por su misma natu-
raleza pertenecen al sector secundario. El mismo concepto de industria se sitúa en la 
generación de un proceso productivo; las industrias en general, en mayor o en menor 
grado requieren de los llamados factores de la producción: tierra (espacio destinado 
para la producción), trabajo, capital y habilidades empresariales; otra característica 
es el proceso productivo, que tiene como esencia la transformación de materias pri-
mas (Economipedia, 2015; Ucha, 2009; Casado, 2009; Jacob, 2013, 2014; The Industry 
Classification Benchmark, 2012).

Así pues, Porter (1982) señala que un análisis de la industria es un trabajo ar-
duo que puede llevar para su realización varios meses si se comienza de la nada. Al 
comienzo el investigador al recolectar los datos se adentra de manera profunda re-
uniendo bastante información, sin saber a ciencia cierta si esa información le será 
útil; además, no se tiene una metodología adecuada que nos diga de qué manera se 
utilizarán esos datos, es decir, no se tiene una metodología para la organización de la 
misma. Para no caer en un trabajo que resulte estéril y que resulte en la desmotivación 
del investigador, es necesario establecer una estrategia para el análisis de la industria.

El diseño de la estrategia para el análisis de la industria

La estrategia que propone Porter contiene dos aspectos. El primero es determinar 
exactamente lo que buscamos, es decir, delimitar lo que se quiere saber de la misma; 
esto nos servirá de guía para el trabajo de análisis. Porter sugiere elaborar una listado 
completo que sea elaborado con base en los temas que se desean analizar, los cuales 
deben estar relacionados con el giro de la industria que será el objeto del análisis. Una 
vez delimitado el objeto de estudio, entonces se podrá profundizar en la información 
requerida y en los datos que le serán de utilidad al investigador.

En el libro en mención se señalan: las “principales características estructurales, 
las fuerzas importantes que las hacen cambiar y la información estratégica necesaria 
acerca de los competidores” (pp. 371 y 372) en la industria. Para los investigadores es 
de suma utilidad tener un marco de referencia, es decir, definir el modelo de análisis, 
que les permita el trabajar con los datos de una forma sistemática. En los capítulos 1, 
3, 7 y 83 se exponen los aspectos esenciales del modelo con que se identifica el análisis.

La recopilación sistemática de datos, según Cerda (1991) se refiere a la “codifica-
ción de los ítems y cuestionarios, el análisis, cómputo y tabulación de los datos reco-

3 Los capítulos del libro a los que se hace referencia son: capítulo 1, “El análisis estructural de las 
industrias”; capítulo 3, “Un modelo de análisis de la competencia”; capítulo 7, “Análisis estructural de 
la industria”; capítulo 8, “Evolución del sector industrial”.

http://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
http://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html
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gidos. La codificación o recopilación sistemática es una tarea esencial que permite la 
tabulación y la manipulación de las observaciones para generar información significa-
tiva”. En la actualidad los investigadores se valen de programas computacionales con 
la finalidad de hacer su tarea de una forma más eficiente.

El segundo aspecto estratégico imperante es la forma de estudiar de manera sub-
secuente a cada una de las áreas. Las categorías van desde el tratar de hacerlo de 
forma individual y ordenada, o utilizar un método aleatorio. Lo que Porter sugiere es 
hacerse primero de un “panorama general” de las organizaciones y después enfocarse 
en los aspectos específicos. El panorama general es de mucha utilidad para el investi-
gador, ya que sirve para conocer datos de mayor importancia y en este sentido es que 
el tratamiento sistemático de los datos se hará de una forma más eficaz.

Según Porter, el panorama general se debe llevar a cabo a través de los siguientes 
pasos:
1. Quién está en la industria. Realizar un listado de las empresas poniendo énfasis en 

las que se considera son las más fuertes. Este listado sirve para ubicar materiales 
impresos de las industrias.

Algunas de las fuentes que veremos luego facilitarán el proceso. Un elemento esencial 
de muchas de las fuentes es el código de Standard Industrial Classification (sic) de la in-
dustria, el cual puede obtenerse del Standard Industrial Classification Manual del Census 
Bureau. Este sistema clasifica las industrias en varios niveles de amplitud: con dos dígitos 
las excesivamente extensas, con cinco dígitos las demasiado pequeñas y con cuatro las de 
tamaño normal (Porter, 1982: 372).

2. Estudios dedicados a la industria. El equivalente de este tipo de organismos en 
México pueden ser los Censos Económicos realizados por el inegi.

Son un estudio de los establecimientos (unidades económicas) que se dedican a realizar di-
versas actividades económicas y se agrupan en 20 sectores de actividad, tales como: pesca, 
minería, electricidad, gas y agua, construcción, manufacturas, comercio, servicios y trans-
portes, entre otros. A través de los Censos se recolecta información de los establecimientos 
como el número de trabajadores que tienen, las remuneraciones (sueldos y salarios) que 
pagan, el valor y el volumen de la producción, así como la maquinaria y el equipo que se 
utiliza (inegi, 2009).

3. Informes anuales. El autor en este punto señala que se debe explorar la posibili-
dad de encontrar industrias de índole pública, y deja ver la posibilidad de que los 
informes anuales pueden contener poca información; para tener una idea más 
clara sugiere revisar los informes de 10 a 15 años con la finalidad de cubrir la ma-
yor parte de los aspectos de las organizaciones; la razón, según el propio Porter, 
es que en este lapso se pondrán los mismos. También señala que se deben revisar 
las cartas de los directores, ya que es lo más revelador en los informes de periodi-
cidad anual.

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/Censos.html%25252523noLink
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/Censos.html%25252523noLink
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/noLink
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Será labor del investigador el encontrar los aspectos que justifican todos los datos 
financieros, es decir, ganancias y pérdidas; la idea de esto es tratar de explicar los fac-
tores detonantes del éxito en la industria. Otra característica en la que se deberá de 
poner atención, es en los aspectos que hacen que la empresa se enorgullezca, le pre-
ocupen, y en los cambios importantes que haya incorporado. La lectura entre líneas 
que se haga puede brindar información sobre la organización, así como de los niveles 
de producción y otros.

Por regla general, más adelante en el estudio el investigador querrá volver a consultar los 
informes anuales y los documentos de otras compañías. En la lectura inicial no nos perca-
taremos de muchas de las sutilezas que observamos una vez ampliado nuestro conocimien-
to de la industria y de los competidores (Porter, 1982: 373).

Categorías de datos brutos en el análisis de la industria4

Según el autor de la obra en cuestión, la columna de la izquierda muestra los tipos de 
datos y la de la derecha el periodo o conjunto de datos, es decir la forma de recopi-
lación.

Categorías de datos. Recopilación

Líneas de productos, por compañía.
Compradores y su comportamiento, por año.
Productos complementarios, por área funcional.
Productos sustitutos.
Crecimiento.

Rapidez.
Patrón (estacional, cíclico).
Determinantes.

Tecnología de la producción y de la distribución.
Estructura de costos.
Economías de escala.
Valor agregado.
Logística.
Mano de obra.

Marketing y ventas.
Segmentación del mercado.
Prácticas de marketing.

Proveedores.
Canales de distribución (si son indirectos).
Innovación.

4 Figura B-1 del apéndice B del libro Estrategia competitiva, de Porter (1982).
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Tipos.
Fuentes.
Rapidez.
Economías de escala.

Competidores: estrategia, métodos, puntos fuertes y débiles, suposiciones.
Ambiente social, político y legal.
Ambiente macroeconómico.

Comenzar lo más pronto posible la investigación de campo

Generalmente el trabajo de campo se retrasa debido a que los investigadores invierten 
mucho tiempo en la recopilación y revisión de las fuentes publicadas, lo que se conoce 
como investigación documental.

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos 
diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la 
mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen 
y narran, delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador cualitativo para 
conocer los antecedentes de su ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su fun-
cionamiento cotidiano (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, 
P., 2006: 614).

Porter recomienda que el investigador no debe agotar las fuentes publicadas, sino 
que la investigación de campo y la documental se deben de llevar a la par. Otra de sus 
recomendaciones es que el investigador debe solicitar a las fuentes primarias, es decir, 
a los objetos de investigación, llámense éstos las personas clave, o sea los entrevista-
dos, recomendaciones acerca de qué fuentes consultar acerca de la industria; con esta 
acción, dice el autor:

[…] tienden a ser más eficientes porque permiten abordar directamente los temas, de 
modo que no se pierde el tiempo leyendo documentos inútiles. A veces también las en-
trevistas ayudan a identificarlos. Pero a veces a costa de la objetividad (Porter, 1982: 374).

Superar el periodo crítico

El apéndice de la obra de Porter hace referencia a que los investigadores pasan por 
un periodo de animosidad en forma de U en el periodo de la investigación. Existe 
una fase eufórica al principio del estudio, hasta llegar a una fase de pánico, pasando 
por una previa de confusión. Al parecer estos ciclos son ocasionados por la misma 
complejidad de la industria y la madurez que se va adquiriendo en el estudio a medida 
que se va avanzando en el mismo, como la acumulación de información hasta llegar a 
un momento en que toda la información encontrada encaja de forma armoniosa; este 
fenómeno sucede con tanta frecuencia que es algo que un investigador hará bien en 
recordar.
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El análisis de las fuentes publicadas de la industria y los competidores

En este apartado se hace hincapié en el hecho de que la información obtenida depen-
de mucho del tipo de industria a analizar. La razón tiene que ver con el hecho de que 
en la medida que una industria sea más vieja y el cambio tecnológico sea más lento, 
más y mejor será la información publicada acerca de las mismas. El problema es cuan-
do se pretende realizar análisis de industrias de reciente creación o nuevas y entonces 
el investigador afronta el problema de que existe poca información al respecto.

En términos generales, el problema que el investigador afrontará al utilizarla [la informa-
ción] para analizar a una industria interesante desde el punto de vista económico radica en 
que es demasiado general o demasiado conjunta para encajar en la industria. Si comienza 
a buscar datos teniendo presente esto, reconocerá mejor la utilidad de esa información y 
no caerá en la tendencia de renunciar demasiado pronto (Porter, 1982: 374).

En este apartado el autor del artículo propone dos principios importantes para la 
recreación de información publicada:
• Principio primero. Propone que toda fuente debe ser “peinada meticulosamente” 

con el objeto de encontrar en ellas mismas referencias de otras, esto se debe de 
realizar tanto en la información publicada como en las entrevistas de campo. Hay 
que poner especial atención a la parte de los documentos en los que se hace re-
ferencia a otros (individuos, ejecutivos, industrias, analistas bursátiles y otros), ya 
que éstos suelen estar bien informados.

• Principio segundo. Recomienda hacer una bibliografía detallada de todo lo que se 
consulta, esto servirá para ahorrar tiempo al momento de finalizar el estudio y se 
tenga que reunir toda la información consultada; también sirve para no duplicar 
la información ya revisada, recordar de dónde proviene la información y hace más 
fluido el trabajo de análisis e investigación.

Además Porter recomienda hacer una división de categorías generales. Citando a Da-
niels (1976) Porter (1982) menciona que el mismo “es una excelente fuente general de 
información sobre las industrias” (p. 375).

Las divisiones propuestas por el autor

Estudios de la industria

Prácticamente existen dos tipos de estudios que brindan amplios panoramas de las 
industrias. Uno es el libro, que según Porter es muy usual que los mismos sean escritos 
por economistas; también se mencionan los materiales ofrecidos por bibliotecas, las 
cuales en la actualidad ya son conocidos como centros de recursos informativos y las 
llamadas referencias cruzadas.
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La noción de referencia cruzada se utiliza en un texto para hacer alusión a un elemento, 
dato o cita que se encuentra en otra parte del documento, o incluso en otro texto (aunque 
esto es menos común). La consulta de referencias cruzadas permite visualizar datos que 
aparecen en filas y en columnas, como una tabla (Pérez y Gardey, 2011).

El segundo son los trabajos que hacen las firmas dedicadas a los aspectos bursátiles 
o de consultoría; estas firmas generalmente poseen datos sobre sectores industriales 
específicos; ocasionalmente este tipo de información conlleva un costo por la consulta 
de información. Otra opción son las llamadas investigaciones de mercado, pero ge-
neralmente los estudios de mercado son trabajos dispersos, por lo que Porter (1982) 
recomienda que la “mejor manera de conocerlos es acudir a los analistas participantes 
de la industria.

Para entender plenamente el significado y la importancia de la investigación de mercados, 
el ejecutivo que lea y estudie este libro deberá, ante todo, tener siempre presente un con-
cepto esencial de mercadotecnia del que parte el ejecutivo de esta especialidad, puesto 
que es el primero que hará uso de la información que se da en ese volumen. Ese concepto 
pude formularse de la siguiente manera: el ejecutivo moderno debe orientarse hacia el 
consumidor o el cliente, en vez de hacerlo hacia la producción. Debe estar al tanto de las 
necesidades, reacciones y motivaciones de la zona de mercado de su empresa, para poder 
contribuir en todo lo posible a acrecentar al máximo las utilidades de la misma (Konrad y 
Erickson, 1968: 11).

Asociaciones profesionales

Existen asociaciones especializadas por tipo de industria, que funcionan como cen-
tros de distribución de datos, en México son conocidas como cámaras empresariales5 
operadores del siem6 (Sistema de Información Empresarial Mexicano); en el mismo 
se pueden encontrar datos referentes a clientes, proveedores para el desarrollo de los 
negocios. Estos sistemas de información son muy valiosos, ya que brindan informa-
ción publicada y específica sobre industrias, su funcionamiento y tendencias, lo que 
resulta muy útil en el conocimiento de los competidores de la industria y sus diferentes 
puntos de vista.

Revistas especializadas

El autor del artículo señala que las revistas especializadas son de gran utilidad, y re-
comienda leerlas “durante largo tiempo”; existen varios tipos de publicaciones, unas 
son las que emiten las propias industrias de forma periódica, otras más generales que 
incluyen artículos sobre industrias en específico y las relativas al cliente, distribuidor, 
competidores y proveedores. Continúa el ensayista diciendo que la importancia es 

5 https://datos.gob.mx/busca/dataset/directorio-de-camaras-empresariales-autorizadas-de-se
6 https://siem.gob.mx/

https://definicion.de/tabla/
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“comprender la dinámica de la competencia y los cambios más importantes de la in-
dustria, así como para diagnosticar sus normas y actitudes” (p. 376).

Sin duda las revistas académicas cumplen un papel muy importante y general-
mente las universidades que gozan de buen prestigio publican revistas científicas espe-
cializadas en lo que se conoce como el área económico-administrativa, y sus artículos 
son principalmente análisis de la industria.

En el anexo 1 se presentan las 10 primeras revistas especializadas que muestra el 
motor de búsqueda Google, en las que se puede consultar información en la red bajo 
el título de búsqueda: “Revistas especializadas de industrias en México”.

Prensa especializada

Al respecto el columnista señala que existen publicaciones de prensa especializada, 
las cuales tienen una cobertura o alcance intermitente en las empresas e industrias. En 
México las de uso común son: Forbes, El Economista, El Financiero, los comunicados 
de prensa de la actividad industrial en México, inegi, los boletines de prensa del Cona-
cyt y otros más. Cabe señalar que todos los mencionados se pueden consultar en línea. 
El interesado deberá darse de alta en las páginas en línea de la prensa de su interés y 
recibirá continuamente la información de su preferencia.

Directorios y datos estadísticos de las empresas

Los directorios y datos estadísticos de las empresas sirven para la realización de un 
listado de los competidores en los distintos sectores industriales. Algunos directorios 
brindan información de tipo financiero y en este rubro se considera, según el ensayis-
ta, a las guías de comprador. Una fuente de investigación importante sería el llamado 
Buró de Crédito, que recopila información financiera de diversas organizaciones, in-
cluso sobre las personas físicas. La información que se ofrece a través de estos orga-
nismos cabe señalar que tiene un costo por el servicio ofrecido.

Hay que utilizar los datos con cautela, pues la información que aportan las com-
pañías no está auditada. Muchos usuarios han señalado que contienen errores. Tam-
bién hay muchas fuentes de estadísticas sobre datos, como inversión en la publicidad 
y desempeño de los mercados accionarios (Porter, 1982: 377).

En el rubro específico de directorios y datos estadísticos de las empresas, sin duda 
alguna el organismo por excelencia sería el inegi, y para el caso del comportamiento e 
historial crediticio, el Buró de Crédito, como ya se mencionó.

Documentos de las compañías

Este apartado que recomienda Porter hace referencia a los informes de las industrias 
sobre ellas mismas y son más frecuentes si cotizan en la bolsa de valores. Pero también 
“son de gran utilidad, los formularios, declaraciones autorizadas y otros documentos 
del gobierno. Lo son también los discursos, testimonios de ejecutivos, comunicados de 
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prensa, actas de juntas, anuncios de trabajo, patentes y hasta la publicidad” (Porter, 
1982: 377).

También se encuentra mem, las Mejores Empresas Mexicanas, esta organización 
edita un libro conmemorativo en formato pdf7 en el que se pueden consultar las his-
torias de éxito de las empresas que han recibido el reconocimiento como una de las 
mejores empresas mexicanas. La misión de este organismo es: 

[…] apoyar en la mejora de los estándares y prácticas de negocio de la comunidad empre-
sarial mexicana, especialmente en el segmento de la empresa media. Reconocer la calidad 
de la gestión de las empresas mexicanas medias y difundir casos de negocio exitosos. Fo-
mentar la importancia de la participación y exposición más que el ganar en sí (Las Mejores 
Empresas Mexicanas, 2010-2014).

Principales fuentes gubernamentales

Según Porter (1982) lo que se busca de las fuentes gubernamentales es “obtener abun-
dante información financiera sobre las industrias” (p. 377). En México existe el Grupo 
Bmv.8 La Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. es una entidad financiera que 
opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a 
la Ley del Mercado de Valores. Dentro de sus funciones se encuentra: 

Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones sobre la informa-
ción relativa a los valores inscritos en la Bolsa Mexicana y los listados en el Sistema Inter-
nacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus emisores y las operaciones que en 
ella se realicen (Bolsa Mexicana de Valores, 2015).

En ella se puede encontrar la información financiera concerniente a las empresas que 
operan en la Bolsa, además el Grupo Bmv ofrece un informe anual en el que se otorga 
información detallada acerca de las empresas que cotizan en la Bolsa y ésta puede 
ser una fuente de información bastante interesante para el análisis financiero de la 
industria.

Otras fuentes

En este apartado se citan otras fuentes que pueden ayudar para el análisis, como: re-
gistros antimonopolio, periódicos locales donde se mencionan las instalaciones o las 
oficinas generales de un competidor y registros fiscales locales. Para el caso de México 
en lo relacionado con los registros antimonopolio, se creó la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece). Dicho organismo es:

7 http://www.mejoresempresasmexicanas.com/archivos_articulos_Deloitte_100-101-5ene (1).pdf
8 https://www.bmv.com.mx/es/grupo-bmv
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[…] un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se encarga 
de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia; así como prevenir, 
investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás res-
tricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Además, puede ordenar medidas 
para eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia, regular el acceso a insumos 
esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de 
los agentes económicos (Cofece, s/f).

Este organismo en su página digital cuenta con un apartado que se denomina “publi-
caciones”; en el mismo se puede encontrar información en materia de competencia, 
de gran utilidad para el análisis de la industria.

Obtención de datos para el análisis de la industria

Al momento de recabar los datos de campo es prioritario contar con un modelo que 
nos permita detectar la procedencia de los mismos, de esta forma sabremos cómo 
vamos a manejar esos datos, de acuerdo con el modelo que se planteó. Porter (1982) 
en su propuesta de investigación:

Muestra un diagrama esquemático de las fuentes más importantes de datos de campo, que 
son los participantes en la industria, las compañías e individuos en negocios conexos de 
la industria (proveedores, distribuidores, clientes), organizaciones de servicios que tienen 
contacto con ella (las asociaciones profesionales) y observadores de la industria (entre 
ellos la comunidad financiera y los reguladores) (p. 379).

Los datos de campo, es decir, los primarios, se recopilan por medio de investigación 
directa al objeto de estudio, con métodos establecidos. Lo ideal es recurrir a un plan 
e instrumentos de investigación, muestreo, y técnicas para establecer contacto con 
el público, en el campo de investigación (Torres, Paz y Salazar, 2015). Figura B-2. 
Fuente: tomada del apéndice “Fuentes datos de campo para el análisis de la industria” 
(Porter, 1982: 380)

Características de las fuentes de campo

Sobre las características de los datos obtenidos en campo, Porter (1982) afirma: “Los 
competidores de la industria quizá sean los que más duden en cooperar con el investi-
gador, porque los datos que aportan pueden ocasionarles daño económico” (p. 379). 
Sin duda Porter, como investigador experimentado, sabe de lo delicado que es para 
ciertos sectores de la industria el compartir información que los puede comprometer 
e incluso hacerles perder presencia en el mercado de competencia.

Fuentes que también muestran un gran recelo al momento de compartir datos e 
información son las organizaciones de servicios, como: las consultorías, las firmas de 
auditoría, las instituciones bancarias y el personal de las asociaciones profesionales, 
como lo pueden ser las cámaras de comercio. Este tipo de instituciones tienen por ca-
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racterística esencial manejarse bajo principios de confidencialidad. Es muy importan-
te hacerle saber a la fuente de información cuál será el trato que se le van a dar a los 
datos. En el caso de trabajos académicos como artículos, tesinas y tesis, puede ser que 
no se muestre tanto recelo en la confidencialidad de sus datos y estén más dispuestos 
a compartir los mismos.

Otro tipo de fuentes con características especiales en el análisis de la industria son 
los proveedores de los clientes, los detallistas y los mayoristas, a quienes Porter (1982) 
los considera “excelentes fuentes” (p. 379).
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Otro de los consejos que da el autor en este apartado es que el investigador debe 
tratar de involucrarse y entablar conversaciones con los grandes grupos; según él mis-
mo estos grupos pueden brindar datos relevantes que pueden cruzarse y resultar de 
gran utilidad. Cuando se realiza este ejercicio es común que el investigador se en-
cuentre con declaraciones antagonistas e incluso algo contradictorias. Porter señala 
que dentro del arte de la investigación en la entrevista, está comprobar la información 
proveniente de diversas fuentes.

La figura B-2 propuesta por el autor y presentada con anterioridad, muestra los 
puntos en los que el investigador puede hacer el contacto inicial en el campo de in-
vestigación, con la intención de reunir la información que sirva de base. Porter (1982) 
recomienda que preferiblemente se deberá establecer el contacto inicial con cualquier 
conocedor de la industria, “pero que no tenga un interés económico competitivo o 
directo en ella” (p. 379).

El interés económico competitivo se puede entender como: 

Las agrupaciones de interés económico que prestan servicios auxiliares diferentes a los 
que una empresa realiza de manera habitual. Este tipo de empresa facilita el desarrollo y 
mejora de la actividad de la empresa, de los procesos, así como de los socios. Hacer uso 
de una agrupación de interés económico es un gran plus a la hora de ganar competitividad 
en el sector, permitiendo actuar de manera mucho más ágil y económica (EmprendePyme.
net, 2016).

El investigador deberá poder identificar a los sujetos directos de investigación en el 
momento en el que puede realizar las preguntas de la entrevista de una manera más 
específica, directa y analítica, y se recomienda sea por entrevistas directas; se deberá 
buscar el oportunismo y ya se deberá de haber elegido un método de análisis, aunque 
éste no debe de ser un obstáculo para no tomar en cuenta “otras pistas prometedoras” 
(Porter, 1982: 381).

Es común que los sujetos de investigación en las industrias competitivas se co-
nozcan personalmente. Es en este sentido que el investigador deberá de valerse de 
esto para que una entrevista con un agente clave lo lleve a la realización de otra más. 
Una pista que recomienda Porter es la de buscar a las personas que se citan en los 
artículos, ya que se considera son más receptivas y están siempre más dispuestas a 
brindar información. Las convenciones, ferias, congresos, exposiciones, son de alta 
importancia para establecer contactos y conocer personalmente a las personas clave 
de la investigación.

Las entrevistas de campo

Porter (1982) afirma: “Una buena entrevista de campo es un proceso lento y sutil, 
pero nos permitirá acumular información importantísima en los estudios dedicados a 
la industria. Aunque cada entrevistador tiene su estilo personal” (p. 381).

Esterberg (como se citó en Hernández et al., 2006) piensa que:

http://EmprendePyme.net/
http://EmprendePyme.net/
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Para la investigación de campo, la primer tarea es explorar el contexto que se seleccionó 
inicialmente. Lo que significa visitarlo y evaluarlo para cerciorarnos que es el adecuado. 
Incluso, para considerar nuestra relación con el ambiente por medio de una serie de re-
flexiones y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio (Hernández et al., 
2006: 534).

Asimismo el proceso de la investigación de campo se caracteriza y se relaciona íntima-
mente con la observación; en este sentido, Anastas, Creswell y Esterberg (citados en 
Hernández et al., 2006) señalan que:

Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y con 
poco “enfoque” o dispersas (para entender mejor al sitio y a los participantes o casos). Al 
principio, el investigador debe observar lo más que pueda. Pero conforme transcurre la 
investigación, va centrándose en ciertos aspectos de interés, cada vez más vinculados al 
planteamiento del problema, que al ser altamente flexible se puede ir modificando. Y el 
investigador debe prepararse para lo inesperado (Hernández et al., 2006: 537).

Precisiones sobre las entrevistas de campo según Porter

Contactos. Sobre los contactos la recomendación sugerida es que siempre será más 
productivo hacer los contactos vía telefónica que por otra vía, como las cartas. Ac-
tualmente en la era de las telecomunicaciones existen los correos electrónicos, las 
aplicaciones para celulares inteligentes o las redes sociales; será cuestión de verificar 
cuál es la vía más usada por los sujetos de investigación. La idea de la comunicación 
telefónica o por vía telefonía celular es que es más directa y el impacto es mayor, ya 
que siempre se estará más dispuesto a cooperar cuando se recibe una petición por 
medio de voz y en su caso bien fundamentada, que cuando se realiza por otro medio.

Tiempo de espera. Se recomienda empezar por acordar las citas para la realización 
de las entrevistas lo más pronto posible; el tiempo de espera puede ser largo debido 
a las agendas o compromisos preestablecidos por los entrevistados; por lo general se 
recomienda hacer las citas con los entrevistados una semana antes de la fecha acorda-
da o cuando los sujetos de investigación se encuentran en disponibilidad de atender 
al investigador.

Mertens (citado en Hernández et al., 2006) sugiere que para:

Estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos llevará el estudio y revalidar su 
vialidad, dos dimensiones resultan esenciales con respecto al ambiente: convivencia y 
accesibilidad. La primera responde a las siguientes interrogantes: ¿el ambiente definido 
contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias y/o vivencias que necesitamos 
para responder a las preguntas de investigación? La segunda tiene que ver con el cuestio-
namiento: ¿es factible realizar la recolección de los datos? O ¿podemos acceder a los datos 
que necesitamos? Lograr el acceso al ambiente es una condición para seguir con la inves-
tigación e implica obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso (denominados 
gatekeepers) (Hernández et al., 2006: 534).
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Quid pro quo (una cosa por otra). Al respecto Porter sugiere “ofrecer algo a cambio”, 
es decir, el investigador debe tener cierto conocimiento del tema, y es en este sentido 
que se encontrará en la posición de entablar una pequeña discusión, entiéndase ésta 
como una retroalimentación de ideas, con base en los resúmenes de lo resultados o 
extractos del estudio cuando sea posible (Porter, 1982). Al respecto es de suma impor-
tancia lo sugerido por Williams, Unrau y Grinnell (citados en Hernández et al., 2006):

Observar los eventos que ocurren en el ambiente (desde lo más ordinario hasta cualquier 
suceso inusual o importante). Aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista 
y tratando, en la medida de lo posible, de evitar el desconcierto o interrupción de activida-
des de las personas en el contexto. Tal observación es holística (como un “todo” unitario 
y no en piezas fragmentadas), pero también toma en cuenta la participación de los indi-
viduos en su contexto social. El investigador entiende a los participantes, no únicamente 
registra “hechos” (Hernández et al., 2006: 537).

Afiliación. El entrevistador siempre deberá de explicar cuál es el fin de la investigación 
que está realizando e incluso está obligado moralmente a exponer claramente el uso 
que se le dará a la información obtenida, pero además deberá demostrar su proceden-
cia organizacional: para los trabajos de tesis o la obtención de grados académicos es 
muy usual el uso de cartas membreteadas dirigidas a las organizaciones como objetos 
de investigación o a los sujetos, detallando claramente los fines del estudio.

Perseverancia. La experiencia de los investigadores experimentados nos dice que 
el proceso de concertación de las entrevistas es generalmente un lapso de frustración, 
ya que en la mayoría de las ocasiones los sujetos entrevistados no están interesados en 
el estudio que se pretende realizar. Porter (1982) señala que “el investigador no debe 
sentirse desalentado pues las cosas simplemente son así. A menudo el sujeto muestra 
mucho más entusiasmo una vez iniciada la sesión; entonces la relación entre los dos 
adquiere un carácter más personal” (p. 382).

Trabajo de equipo

Al respecto el autor señala que el proceso de la entrevista es largo y cansado, por lo 
que sugiere que si se cuenta con recursos, es mejor el hacerlo en parejas de dos en-
trevistadores; la idea es que mientras uno hace las preguntas el otro toma apuntes y 
si no se tiene elaborada una guía de preguntas, entonces se puede ir pensando en la 
siguiente serie de preguntas; como ya se ha dicho con anterioridad, es importante la 
observación. La recomendación del autor del artículo es realizar una “sesión informa-
tiva inmediatamente después de la entrevista o al final de la jornada, esto es de gran 
utilidad para revisar y aclarar los apuntes, para llegar a impresiones congruentes, para 
analizar la entrevista y sintetizar los hallazgos” (p. 382).
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Preguntas

Las preguntas deben de ser siempre lo más objetivas posibles, el investigador debe 
tener cuidado de no prejuzgar ni limitar la respuesta, tratando de evitar siempre los 
sesgos, cuidando de no guiar las respuestas del entrevistado; generalmente el sujeto 
de investigación tiende a ser “cooperativo y condescendiente”.

Apuntes

Se recomienda a los investigadores tomar apuntes, ya que el artífice del artículo plan-
tea que les serán muy útiles sus anotaciones, con base en las observaciones acerca de 
las entrevistas. Lo usual es utilizar los llamados diarios de campo para tomar notas 
acerca de “¿qué publicaciones lee el sujeto? ¿Cómo está decorada la oficina? ¿Son 
lujosas o modestas? ¿Tiene el entrevistado algunos productos muestra en la oficina?” 
(p. 383).

El reporte del diario de campo incluye, concomitantemente, información cuantitativa y 
cualitativa, descriptiva y analítica, lo mismo que elementos pertinentes para la formulación 
estadística, diagnóstico, pronóstico, estudios y evaluaciones sociales o situacionales. Así 
expuesto, un buen diario de campo proporciona datos muy útiles en la labor del profesio-
nal y permite una mejor calidad del trabajo con menos esfuerzo. Al mismo tiempo posi-
bilita establecer lagunas existentes en la información que puede corregirse en las nuevas 
intervenciones del trabajador social. El diario de campo también permite medir el pulso 
situacional de un programa o proyecto de bienestar o desarrollo social de principio a fin, 
evaluar la evolución y desarrollo de situaciones individuales, grupales, institucionales, or-
ganizacionales o comunales (Valverde, s/f: 309).

Relaciones

Porter hace hincapié en el hecho de que el investigador nunca debe de olvidar que el 
entrevistado es un ser humano; además, en el momento de la entrevista el entrevista-
do no conoce al investigador y esto se puede traducir en un cierto desconcierto sobre 
lo que le conviene decir o no decir. Su lenguaje corporal son señales que el investiga-
dor deberá de identificar lo más pronto posible. En este sentido es importante que el 
investigador se nutra de ciertas técnicas, una de ellas el la conocida como el rapport.

El rapport es una técnica muy interesante de pnl (programación neuro lingüística), 
esta técnica, en fin, nos da la posibilidad de crear una comunicación efectiva con 
las personas que necesitamos comunicarnos, haciendo que mediante el uso del 
rapport, quien lo utiliza durante una comunicación pueda transmitir un mensaje 
que normalmente podría causar algún conflicto; bajo el rapport este mensaje se 
tomará de una manera comprensiva. En fin, para definir el rapport podríamos de-
cir en palabras sencillas de comprender que es la forma, la capacidad, inteligencia 
y destreza de un ser humano para colocarse en el cuero de otro y comprenderlo, 
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para después permitir una comunicación efectiva haciendo que nos comprendan 
realmente (Muñoz, 2012: 1).

Entrevista formal frente a informal

Después de la entrevista formal es común que se obtenga valiosa información; el in-
vestigador deberá buscar, según Porter, terrenos neutrales; según el autor se deberá 
de tratar de organizar una entrevista fuera de la formalidad, una estrategia es invitan-
do a comer al entrevistado, descubriendo y tratando otros temas de interés común, 
además de la industria en cuestión; es importante tratar de alejarse del “ámbito for-
mal de la oficina”.

Información delicada. Al respecto Porter (1982) apunta que es más conveniente 
el empezar las entrevistas tratando de realizar preguntas neutrales y no datos com-
prometedores. Señala el literato que es importante hacerle saber al entrevistado el 
hecho de que no se le harán preguntas comprometedoras, sino más bien sobre sus 
apreciaciones acerca de la industria. Ésta sería una buena forma de iniciar y entonces 
dice el autor que “a menudo el sujeto estará dispuesto a dar datos generales, cifras 
aproximadas o números redondos que serán de gran utilidad. Las preguntas deberían 
estructurarse así: “¿Tienen ustedes de 50 a 100 vendedores?”

Seguimiento de pistas

Es de suma importancia la aplicación del efecto conocido como multiplicador y es en 
este sentido que se deben de plantear preguntas que nos guíen a otros posibles sujetos 
de investigación. Según Porter se deben de plantear preguntas como: “¿Con quién 
debería hablar yo? ¿Con qué publicaciones debemos estar familiarizados? ¿Está ce-
lebrando alguna convención a la que convendría asistir? ¿Qué libros son esclarece-
dores?” (Porter, 1982: 384). Sin duda la aplicación de estas preguntas clave será opti-
mizada para obtener más y mejores pistas que facilitarán el proceso de análisis de la 
industria.

Entrevistas por teléfono. Concluye Porter señalando que son de gran utilidad en 
una situación de estudios que representan ya un buen avance, por supuesto deben ser 
preguntas muy concretas y es en este sentido que incluso se pueden ahorrar recursos; 
se recomienda hacer este tipo de entrevistas con “proveedores, clientes, distribuidores 
y terceros”.

Conclusión

La investigación es un arte aprendido, es una habilidad que se desarrolla con el tiem-
po y es una actividad apasionante para quienes se interesan en el proceso del aprendi-
zaje desde raíz. La curiosidad del individuo lo hace buscar el conocimiento continua-
mente. El investigador se cuestiona constantemente situaciones que en ocasiones no 
encuentran respuesta satisfactoria, lo que lo hace investigar en donde sea necesario. 
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En ocasiones los libros no tienen la respuesta que se busca y es entonces cuando 
el investigador sale al campo para encontrar esas respuestas buscadas. Este trabajo 
orienta al investigador, dándole ideas y guías sobre el rumbo a seguir en el análisis de 
las industrias. Sin duda será de mucha ayuda para los investigadores novatos que se 
inician en el fantástico mundo de la investigación de las industrias y la competencia.
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Anexo 1. Revista Boletín Industrial

www.revistaboletinindustrial.com/
 Boletín industrial tiene como objetivo informar a la industria, de los [...] Revis-

tas anteriores [...] en la forma más rentable de vender para la industria en México.
 Una revista para la industria - Industria - Manufactura.mx.
www.manufactura.mx/industria/2009/05/30/una-revista-para-la-industria
 30 may. 2009 - Hace 15 años nace Manufactura, una revista especializada que [...] 

importante en la historia enconómica de México, bajo un contexto en el que [...]
Revistas especializadas - Cosmos Online.
https://www.cosmos.com.mx/producto/revistas-especializadas-3hyr.html. 
 En esta página encontrarás 41 proveedores de revistas especializadas a quienes 

[...] Conozca los temas actuales de la industria en México con nuestras [...]
Vanguardia Industrial - El engranaje Informativo del Sector que mueve [...]
https://www.vanguardia-industrial.net/
 I 4.0 progresiones en el mundo y oportunidades para México. Sep 17, 2018 0. El 

país desempeña un papel importante en el nuevo panorama global y debe de-
sarrollar proveedores hacia los requerimientos de la Industria 4.0, [...] más em-
pleos especializados, dice el presidente de esta empresa en México [...] Revis-
ta Digital B2B [...]

Siete revistas de mercadotecnia y negocios en México. 
https://marketing4ecommerce.mx/7-revistas-de-mercadotecnia-mexico/
 #Top7: Las revistas de mercadotecnia y negocios más influyentes de México [...] 

tanto en agencias especializadas en el tema, como en empresas de México [...] 
Cuenta con expertos consultores y fuentes especializadas y sus temas son [...]

Somos Industria: Inicio.
https://www.somosindustria.com/
 Llegará a México primera feria solar. Sola Power México es considerada una de 

las exposiciones más [...] Suscríbete a nuestra revista por sólo $980 por año [...]
Revista especializada en procesos industriales - Virtual Pro.
https://www.revistavirtualpro.com/revista.
 Publicación virtual académico-científica especializada en procesos industriales. 

Publique sus trabajos y documentos inéditos. Más de 100,000 suscriptores.
Versión digital de la revista Metalmecánica.
www.metalmecanica.com/revista-digital/
 La revista Metalmecánica, publicación dirigida a los fabricantes de [...] Reciba 

nuestra revista digital [...] Manufactura 3D, Su lugar en el futuro de la industria. 
Vol.

http://www.revistaboletinindustrial.com/
http://www.revistaboletinindustrial.com/
http://www.manufactura.mx/industria/2009/05/30/una-revista-para-la-industria
http://www.manufactura.mx/industria/2009/05/30/una-revista-para-la-industria
https://www.cosmos.com.mx/producto/revistas-especializadas-3hyr.html
https://www.cosmos.com.mx/producto/revistas-especializadas-3hyr.html
https://www.vanguardia-industrial.net/
https://www.vanguardia-industrial.net/
https://marketing4ecommerce.mx/7-revistas-de-mercadotecnia-mexico/
https://marketing4ecommerce.mx/7-revistas-de-mercadotecnia-mexico/
https://www.somosindustria.com/
https://www.somosindustria.com/
https://www.revistavirtualpro.com/revista
https://www.revistavirtualpro.com/revista
http://www.metalmecanica.com/revista-digital/
http://www.metalmecanica.com/revista-digital/
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KS.com.mx – La revista especializada en la industria de la moda [...]
ks.com.mx/
 La revista especializada en la industria de la moda mexicana [...] El mBFw Mexi-

co City se trasladó el martes en la tarde al Auditorio Blackberry para presentar 
las [...]

Reportero Industrial.
www.reporteroindustrial.com/
 El portal en Internet www.reporteroindustrial.com y la revista impresa Reportero 

[...] de productos y novedades industriales en México y toda América Latina.

http://ks.com.mx/
http://ks.com.mx/
http://www.reporteroindustrial.com/
http://www.reporteroindustrial.com/
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Anexo 2

Tabla de autores y sus aportaciones

Autores Aportaciones 

Pimienta y de la Orden (2012)

Señalan que en la investigación de campo: “Requiere ir al contexto es-
pecífico del fenómeno para recabar los datos. Los datos son llamados 
primarios, porque se recaban directamente de los informantes. General-
mente se obtienen datos por medio de entrevistas, aplicación de cuestio-
narios, encuestas y observaciones” (p. 8).

Cerda (1991)

La recopilación sistemática de datos se refiere a la “codificación de los 
ítems y cuestionarios, el análisis, cómputo y tabulación de los datos re-
cogidos. La codificación o recopilación sistemática es una tarea esencial 
que permite la tabulación y la manipulación de las observaciones para 
generar información significativa”.

Hernández Sampieri, R., Fer-
nández Collado, C., y Baptista 
Lucio, P. (2006: 614)

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, mate-
riales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno 
central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, or-
ganizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, delinean 
sus historias y estatus actuales. Les sirven al investigador cualitativo para 
conocer los antecedentes de su ambiente, las experiencias, vivencias o 
situaciones y su funcionamiento cotidiano.

(Pérez y Gardey, 2011)

La noción de referencia cruzada se utiliza en un texto para hacer alusión 
a un elemento, dato o cita que se encuentra en otra parte del documento, 
o incluso en otro texto (aunque esto es menos común). La consulta de 
referencias cruzadas permite visualizar datos que aparecen en filas y en 
columnas, como una tabla.

(Konrad y Erickson, 1968: 11)

Para entender plenamente el significado y la importancia de la investiga-
ción de mercados, el ejecutivo que lea y estudie este libro deberá, ante 
todo, tener siempre presente un concepto esencial de mercadotecnia del 
que parte el ejecutivo de esta especialidad, puesto que es el primero que 
hará uso de la información que se da en ese volumen. Ese concepto pue-
de formularse de la siguiente manera: el ejecutivo moderno debe orien-
tarse hacia el consumidor o el cliente, en vez de hacerlo hacia la produc-
ción. Debe estar al tanto de las necesidades, reacciones y motivaciones 
de la zona de mercado de su empresa, para poder contribuir en todo lo 
posible a acrecentar al máximo las utilidades de la misma. 

(Torres, Paz y Salazar, 2015)

Los datos de campo, es decir, los primarios, se recopilan por medio de 
investigación directa al objeto de estudio, con métodos establecidos. Lo 
ideal es recurrir a un plan e instrumentos de investigación, muestreo, y 
técnicas para establecer contacto con el público, en el campo de inves-
tigación.

https://definicion.de/tabla/
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Autores Aportaciones 

Porter (1982: 379)

“Los competidores de la industria quizá sean los que más duden en coo-
perar con el investigador, porque los datos que aportan pueden ocasio-
narles daño económico”; como investigador experimentado sabe de lo 
delicado que es para ciertos sectores de la industria el compartir infor-
mación que los puede comprometer e incluso hacerles perder presencia 
en el mercado de competencia.

Esterberg (como se citó en 
Hernández et al., 2006) 

Para la investigación de campo, la primera tarea es explorar el contex-
to que se seleccionó inicialmente. Lo que significa visitarlo y evaluarlo 
para cerciorarnos que es el adecuado. Incluso, para considerar nuestra 
relación con el ambiente por medio de una serie de reflexiones y resolver 
cualquier situación que pueda entorpecer el estudio (Hernández et al., 
2006: 534).

Anastas, Creswell y Esterberg 
(citados en Hernández et al., 
2006) señalan que:

Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múlti-
ples, generales y con poco “enfoque” o dispersas (para entender mejor 
al sitio y a los participantes o casos). Al principio, el investigador debe 
observar lo más que pueda. Pero conforme transcurre la investigación, 
va centrándose en ciertos aspectos de interés, cada vez más vinculados 
al planteamiento del problema, que al ser altamente flexible se puede 
ir modificando. Y el investigador debe prepararse para lo inesperado 
(Hernández et al., 2006: 537).

Mertens (citado en Hernández 
et al., 2006) sugiere que para:

Estimar tentativamente el tiempo aproximado que nos llevará el estudio 
y revalidar su vialidad, dos dimensiones resultan esenciales con respec-
to al ambiente: convivencia y accesibilidad. La primera responde a las 
siguientes interrogantes: ¿el ambiente definido contiene los casos, per-
sonas, eventos, situaciones, historias y/o vivencias que necesitamos para 
responder a las preguntas de investigación? La segunda tiene que ver 
con el cuestionamiento: ¿es factible realizar la recolección de los datos? 
O ¿podemos acceder a los datos que necesitamos? Lograr el acceso al 
ambiente es una condición para seguir con la investigación e implica ob-
tener permiso de parte de quienes controlan el ingreso (denominados 
gatekeepers) (Hernández et al., 2006: 534).

Williams, Unrau y Grinnell 
(citados en Hernández et al., 
2006)

Observar los eventos que ocurren en el ambiente (desde lo más ordi-
nario hasta cualquier suceso inusual o importante). Aspectos explícitos 
e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo 
posible, de evitar el desconcierto o interrupción de actividades de las 
personas en el contexto. Tal observación es holística (como un “todo” 
unitario y no en piezas fragmentadas), pero también toma en cuenta la 
participación de los individuos en su contexto social. El investigador en-
tiende a los participantes, no únicamente registra “hechos” (Hernández 
et al., 2006: 537).
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Autores Aportaciones 

Valverde (s/f: 309)

El reporte del diario de campo incluye, concomitantemente, informa-
ción cuantitativa y cualitativa, descriptiva y analítica, lo mismo que ele-
mentos pertinentes para la formulación estadística, diagnóstico, pronós-
tico, estudios y evaluaciones sociales o situacionales. Así expuesto, un 
buen diario de campo proporciona datos muy útiles en la labor del pro-
fesional y permite una mejor calidad del trabajo con menos esfuerzo. Al 
mismo tiempo posibilita establecer lagunas existentes en la información 
que puede corregirse en las nuevas intervenciones del trabajador social. 
El diario de campo también permite medir el pulso situacional de un 
programa o proyecto de bienestar o desarrollo social de principio a fin, 
evaluar la evolución y desarrollo de situaciones individuales, grupales, 
institucionales, organizacionales o comunales.

Muñoz (2012: 1)

El rapport es una técnica muy interesante de pnl (programación neu-
ro lingüística), esta técnica en fin, nos da la posibilidad de crear una 
comunicación efectiva con las personas que necesitamos comunicarnos, 
haciendo que mediante el uso del rapport, quien lo utiliza durante una 
comunicación pueda transmitir un mensaje que normalmente podría 
causar algún conflicto; bajo el rapport este mensaje se tomará de una 
manera comprensiva. En fin, para definir el rapport podríamos decir en 
palabras sencillas de comprender que es la forma, la capacidad, inteli-
gencia y destreza de un ser humano para colocarse en el cuero de otro y 
comprenderlo, para después permitir una comunicación efectiva hacien-
do que nos comprendan realmente.
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4. La recepción de artículos permanece abierta durante todo el año; la ubicación del 
trabajo en la revista atiende al orden de recepción y a la cantidad de trabajos re-
queridos para concretar el número a editar. Esto es, se acomodará el artículo en 
los números posteriores o del periodo de gestión.

Expresión económica
Revista de análisis

1. Título del artículo 

2. Nombre completo del autor 

3. Título con que desea aparezca en el artículo 

4. Dirección*: 
Calle:   Núm.:
Colonia:  CP:  Cd.:   Edo:
País
Núm. de Tels.   Celular: 
Correo electrónico:** 

5. Actividad(es) que realiza actualmente:

6. Institución(es) en la que presta sus servicios o realiza sus estudios**: 

7. Breve biografía (curriculum) del autor (que no exceda los seis renglones):

* En el caso de la dirección, puede optar por su domicilio particular o el domicilio 
institucional, ya que serán necesarios para el envío del ejemplar de la revista en 
que se publique su trabajo.

** Tanto el correo electrónico como la afiliación institucional aparecerán en la revis-
ta como medios de identificación y contacto.
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Doctor José María Nava Preciado
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