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El interés propositivo de este Informe 
está acompañado de la idea de que aunque 
nuestro país dispone de medios para superar 
la pobreza, reducir la desigualdad y lograr 
formas más avanzadas de desarrollo, 
no estamos siendo capaces de movilizar 
adecuadamente los potenciales y recursos 
que tenemos al alcance. 

Activar y organizar de mejor forma los 
potenciales disponibles no es sólo -y quizá 
ni siquiera principalmente- un asunto de 
ingeniería económica y social, sino también 
-y quizá sobre todo- de lograr acuerdos y 
compromisos políticos y ciudadanos que 
pongan en el centro y le den urgencia a la 
política de desarrollo, y que el Estado asuma 
y de cauce a dicha urgencia. Con esta entrega 
deseamos, en consecuencia, contribuir a esa 
formación de acuerdos políticos.

En las décadas recientes en México se 
experimentó con iniciativas reformadoras que 
han dejado un saldo bien documentado de bajo 
crecimiento económico, niveles muy elevados 
de pobreza y de concentración de ingresos 
y riqueza, y, más recientemente, francos 
procesos de desintegración e incertudumbre 
social en el marco de una peligrosa oleada 
de violencia e inseguridad, desconfianza 
hacia las instituciones y baja credibilidad 
en los programas colectivos. La idea misma 
del proyecto para el fortalecimiento nacional 
sufre descalificaciones, cual si fuese sólo una 
rémora del pasado autoritario.

En el bienio 2018-2019 no sólo será 
oportuno sino también indispensable 
cuestionar esas iniciativas reformadoras de 
las décadas recientes, generar proyectos 
alternativos y dotar de nuevos contenidos 
a la idea misma de proyecto nacional. Para 
los partidos políticos, es nada más y nada 
menos que una obligación constitucional la 
construcción de plataformas programáticas, 
de principios e ideas que sustenten el acceso 
al poder público. 

A pesar de las tendencias que han hecho 
de las campañas electorales un ejercicio 
comunicativo que en el mejor de los casos 
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Este volumen de la colección “Informe 
del Desarrollo en México”, del Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), tiene como tema general 
y común la formulación de propuestas 
estratégicas para el desarrollo en el periodo 
2019-2024.

En su edición anterior, correspondiente a 
la obra titulada “Perspectivas del desarrollo a 
2030”, se puso énfasis en ciertos elementos 
críticos de las tendencias nacionales a 2030, 
y destacó algunas necesidades de reforma 
institucional y de políticas para alcanzar e ir 
más allá de los objetivos y metas de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible, a la que México se 
adhirió como integrante de la Organización de 
las Naciones Unidas.

Ahora enfatizamos una serie de 
planteamientos de mediano plazo que 
consideramos adecuados y factibles para el 
cumplimiento de los propósitos igualitarios y 
de justicia social vinculados a un desarrollo 
inclusivo. Como parte de la comunidad 
académica, nos animamos a poner a 
discusión estas propuestas no sólo por dar 
cumplimiento a nuestra encomienda de 
presentar a los grandes públicos los resultados 
de la investigación a través de la difusión 
universitaria, sino también por el interés 
explícito de contribuir al enriquecimiento de la 
deliberación sobre las alternativas que México 
tiene para superar pronto sus rezagos sociales, 
económicos, ambientales, institucionales y 
territoriales, entre otros.

Optamos por formulaciones que se 
mantienen en un plano y un aliento  estratégico, 
y por ello los temas seleccionados contienen 
sólo unas cuantas propuestas, que si bien 
no siempre detallan cuestiones operativas, 
instrumentales o de ejecución, sí perfilan 
orientaciones que creemos decisivas para 
avanzar hacia soluciones viables, factibles. 
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simplifica los contenidos propositivos, y 
que por lo general los anula y sustituye por 
imágenes o consignas publicitarias, sigue 
siendo razonable e incluso un derecho, exigir 
a los partidos políticos la presentación y 
argumentación de propuestas coherentes y 
bien fundamentadas de gobierno.

Más acá de las plataformas electorales 
encontramos, por fortuna, muchos otros 
planteamientos de universidades y centros 
académicos, grupos sociales organizados, 
sindicatos, asociaciones de intelectuales e 
incluso de instituciones internacionales, que 
contribuyen a la deliberación colectiva con 
sus particulares puntos de vista. Surgen 
aportaciones en uno u otro tema, a veces con 
énfasis sectoriales, otras con enfoques más 
generales y como resultado de un esfuerzo 
sostenido por dilucidar alternativas a los 
grandes retos nacionales. 

En la elaboración de este Informe 
tuvimos presente, justamente, que nuestras 
propuestas estratégicas concurrirrían a esa 
deliberación, que esperamos sea intensa y 
bien informada. Es digno de celebrarse que 
en el debate circulen cada vez más ideas, 
con una gran diversidad de interlocutores. 

El esfuerzo por aportar ideas al debate 
nacional no se agotará en los procesos 
electorales. Pasadas las elecciones, y ya 
desde los periodos de transición, los nuevos 
gobiernos, y también las cámaras legislativas, 
estarán necesitadas de proyectos más 
rigurosos que los confeccionados al calor 
de las campañas políticas. En un marco de 
pluralismo democrático, lo deseable sería que 
los nuevos gobiernos no sólo confrontaran 
sus plataformas con otras, para avanzar 
hacia mejores programas de gobierno, sino 
que lo hicieran convocando a la formación 
de alianzas políticas estables que garanticen 
apoyos políticos y legislativos suficientes 
para la viablidad de los nuevos programas 
gubernamentales.

Tal y como ha venido ocurriendo desde 
1997, en 2018 es probable que la fuerza 
política que triunfe en las elecciones 

federales no cuente con mayoría absoluta en 
el Poder Legislativo, o al menos en la Cámara 
de Diputados. En esta ocasión se contará 
con la opción constitucional de convocar a 
la formación de una coalición de gobierno. 
Ocurra o no esta posibilidad, sin embargo, 
habrá oportunidad de que el plan de desarrollo 
y los diversos programas de gobierno se 
construyan en un proceso que se abra 
genuinamente a los aportes surgidos desde 
la sociedad, sus universidades y centros de 
pensamiento, y en esos momentos seguirán 
teniendo su valor las propuestas estratégicas 
para el desarrollo.

Los ejes propositivos

I Redistribución del ingreso.

Estas propuestas estratégicas para el 
desarrollo en el periodo 2019-2024 tienen 
como corazón la mejora de la distribución del 
ingreso, así a favor de los hogares que menos 
perciben, como de las personas cuyas entradas 
dependen de las remuneraciones al trabajo. 
Se postulan políticas económicas, fiscales y 
sociales con orientación redistributiva y en 
el horizonte de un crecimiento más alto que 
el registrado en las últimas dos décadas, y 
centrado en la generacion de empleos mejor 
remunerados.

Una de las elaboraciones específicas 
muestra que una redistribución equivalente 
al 5% del ingreso y a 1.6% del PIB permitiría 
reducir la pobreza extrema al 1%, es decir, 
terminar casi por completo con este tipo de 
pobreza. Tales medidas reducirían el índice 
de Gini de 0.50 a 0.42. El ejercicio ofrece 
elementos fundados para postular otros 
escenarios viables de redistribución y menor 
pobreza y desigualdad de ingresos.



14

II Pobreza en el marco de los derechos 
humanos.

Se considera factible la reducción acelerada 
de la pobreza, por un lado como resultado 
las propias políticas redistributivas, y por 
otro por los beneficios de un crecimiento 
más incluyente. La reducción de la pobreza 
se asocia, de entrada, con nuevos enfoques 
de políticas públicas basados en el ejercicio y 
garantías de los derechos humanos. 

Sin excluir las políticas basadas en 
transferencias a los hogares más pobres 
ni los programas  focalizados, se proponen 
estrategias contra la pobreza basadas en 
políticas laborales y de mejoras salariales, y 
en la universalización de servicios y políticas 
de educación y salud, entre otras, y la mejora 
de su calidad, no sólo de las coberturas. 
En otros planos, se proponen estrategias 
integradas, articuladas y más eficientes que 
respondan a las diferentes dimensiones de 
la pobreza multidimensional, por ejemplo en 
alimentación y seguridad social.

En las políticas sociales, y en general 
en las políticas públicas se plantea como 
indispensable integrar las consideraciones 
de dinámica demográfica, sobre todo para la 
viabilidad de los sistemas de protección del 
ingreso, la seguridad social y la salud pública, 
atendiendo la interdependencia generalcional. 
Del mismo modo, la dinámica demográfica 
debe ser considerada por sus implicaciones 
para el desarrollo urbano, la desigualdad 
económica regional, la perspectiva de género 
y otros procesos.

III Crecimiento inclusivo y sostenido.

Los ejercicios prospectivos que se realizaron 
para este Informe muestran, en coincidencia 
con otras formulaciones, que los escenarios 
más probables a 2025 perfilan un crecimiento 
económico muy cercano al del último 
cuarto de siglo. Es una ruta inaceptable e 
incompatible con un desempeño suficiente 
para mejorar servicios públicos, generar más 

empleos mejor pagados, ampliar la oferta 
de bienes públicos, impulsar más la ciencia 
y la tecnología, asegurar una conectividad 
universal, entre otras necesidades urgentes.

Tanto la modernización de la infraestructura 
como la atención de algunas urgencias 
sociales suponen revertir la tendencia 
decreciente que ha tenido la inversión 
pública, lo cual se considera necesario para 
impulsar un crecimiento más dinámico, 
inclusivo y sostenido. No sólo se requieren 
más recursos para la inversión pública, sino 
también para mejorar las transferencias a 
los deciles de hogares más pobres. Por ello 
se postula una reconsideración de la política 
de finanzas públicas, que se aprecia como 
factible y compatible con la estabilidad 
macroeconómica, y por ende, con las políticas 
monetarias y financieras.

La política redistributiva del ingreso y 
el crecimiento más dinámico e inclusivo 
se contemplan como procesos sinérgicos, 
sobre todo en presencia de las estrategias 
porpuestas de fomento económico e industrial 
y de desarrollo rural. Se hace hincapié en 
las políticas digitales, de conectividad e 
información, ante la necesidad de favorecer 
el acceso universal a tales servicios y de 
estimular áreas innovadoras en la economía.

IV Desarrollo territorial y sustentabilidad.

Las propuestas enfatizan también la urgencia 
de que los procesos de producción y 
consumo, de ocupacion del territorio, del uso 
de la energía, de la generación de desechos 
y otros, se acoplen pronto con patrones 
ambientales sustentables. Lo anterior es 
necesario tanto por la urgencia de frenar y 
revertir el deterioro de los ecosistemas y el 
agotamiento de algunos de sus servicios, 
como por la necesidad de abrir campos de la 
economía que se especialicen en las llamadas 
economías verdes.

También se formulan propuestas para 
reorientar el sistema de desarrollo urbano, 
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con políticas que favorezcan a las ciudades 
medias, mejoren sus equipamientos, medios 
de movilidad y estrategias de resiliencia, 
sobre todo en las ciudades más vulnerables 
al cambio climático y más expuestas a las 
amenazas sísmicas, hidrometeorológicas y de 
otros tipos de peligros. Por la constatación de 
los años recientes acerca del crecimiento de 
las brechas interregionales, se propone una 
política nacional de alta intensidad para el 
desarrollo regional, con mayor énfasis en las 
dimensiones territoriales de las políticas de 
desarrollo, y en las implicaciones inter e intra-
regionales. 

En política de transición energética y de 
cambio climático se llama al incremento más 
acelerado de las emergías renovables en la 
matriz energética, intensificar la eficiencia y 
el ahorro de energía, articular la transición 
energética a los potenciales del desarrollo 
nacional, y realizar una reestructuración 
financiera de Petróleos Mexicanos. La 
adaptación al cambio climático se señala 
como proceso sinérgico con una estrategia 
de gestión integral de riesgos, y que además 
resulta convergente con una mejor atención 
de las políticas de desarrollo regional, sobre 
todo a favor de los estados del Sur y Sureste 
del país.

V Política y geopolítica en las relaciones 
globales de México.

Ante las transformaciones que está viviendo 
el mundo globalizado, y frente al cambio en 
las relaciones con Estados Unidos sobre todo 
a partir del Gobierno de Trump, se postula 
la necesidad de un replanteamiento a fondo 
de los vínculos con el exterior para mirar 
más ampliamente y de otra manera nuestro 
lugar en el mundo, donde México vele más 
por sus intereses al tiempo que asuma sus 
responsabilidades globales.

El cambio en política internacional supondría 
considerarse no sólo parte integral de América 
del Norte, sino también de América Latina, y 
derivar de ahí algunos cambios estratégicos en 

las prioridades de política exterior, incluyendo 
a países y grupos regionales que hasta ahora 
no han estado no han ocupado posiciones 
relevantes en la agenda exterior mexicana. 
En la mirada al entorno global y la inserción 
internacional reciente, se advierte sobre el 
mapa de riesgos, las tendencias globales y las 
implicaciones para las opciones de política. 

VI Reformas institucionales para el desarrollo 
inclusivo

Está compuesto por los factores 
institucionales que es indispensable 
considerar para un curso exitoso de desarrollo 
inclusivo los próximos años. 

A las dificultades estructurales 
convencionales y conocidas del atraso 
económico y social, en el transcurso del siglo 
se han ido sumando dificultades que están 
anclando el desarrollo, y que se acumulan a 
las trampas del bajo crecimiento, en especial 
por las condiciones de inseguridad, corrupción 
y opacidad en las instituciones, de tal modo 
que hoy resulta indispensable la pacificación 
nacional, la generación de confianza en las 
instituciones y la operación de gobiernos 
abiertos en condiciones de eficiencia.

Todos estos ejes de trabajo se asumen en 
sus interrelaciones e interdependencias. No 
es una agenda que agote todos los temas 
críticos, pero sí son asuntos que  incumben 
a cuestiones críticas del desarrollo. Las 
propuestas quedan aquí como aportes a la 
deliberación de alternativas para los próximos 
años.

Rolando Cordera Campos
Coordinador del PUED-UNAM
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