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la desigualdad en la distribución funcional del 
ingreso al empujar a la baja su participación. 

En este contexto, no sorprende que la 
pobreza y la vulnerabilidad afecten a una 
proporción considerable de la población. 
Además, las condiciones de desigualdad, 
pobreza y escasa movilidad social tienen un 
eco preocupante en la violencia e inseguridad 
en el país, al punto tal que éstas son hoy en 
día consideradas como uno de los obstáculos 
más importantes al crecimiento económico 
(Banco de México (Banxico), 1 de noviembre 
de 2017).

Por su parte, un recurrentemente débil ritmo 
de alza de la actividad económica mina las 
expectativas de inversión del sector privado, 
trayendo un subsecuente retraimiento de la 
expansión y la modernización del capital fijo 
-infraestructura, equipo y la planta productiva- 
que más temprano que tarde recorta el 
potencial de crecimiento de la economía. Al 
respecto, los registros de expansión anual 
del PIB real, sistemáticamente por debajo 
del 3%, que han marcado a la presente 
administración, son motivo de alarma en tanto 
puedan constituirse en un límite de mediano 
plazo a su crecimiento potencial (gráfico 1).

Aunado a las debilidades de larga data en el 
desempeño de la economía de México arriba 
señaladas, en el año 2017 se han manifestado 
síntomas preocupantes en ciertos indicadores 
clave de su estabilidad macroeconómica. 
Estos síntomas son producto de choques 
desfavorables en la economía internacional, 
en especial en la de EUA con el inicio de 
la administración del presidente Trump.
El impacto adverso de dichos choques 
externos recientes ha sido particularmente 
agudo debido a ciertas características de la 
estructura productiva, fiscal y financiera de 
la economía mexicana ligadas a la pauta de 
desarrollo seguida por décadas, a partir de 
las reformas de mercado y su apuesta por 
la baja inflación, el acotado déficit fiscal y el 
retraimiento del Estado de la esfera económica 
como condiciones necesarias y suficientes 
para el despegue.  

El reto macroeconómico: 
un crecimiento elevado, 

incluyente y sostenido

México enfrenta una situación económica y 
social sumamente complicada resultante, por 
un lado, de falencias de larga data en el ritmo 
de crecimiento de la actividad productiva 
y la desigualdad en la distribución de sus 
beneficios y, por otro, de la desfavorable 
coyuntura externa marcada, en particular, 
por el antagonismo de la presidencia de 
Trump frente a nuestro país.  

Después del año 2012, la economía ha 
agudizado su desaceleración y se encuentra 
aún más entrampada en una senda de 
lenta expansión. De hecho, con un pobre 
desempeño de la formación de capital fijo y la 
pérdida de dinamismo de las exportaciones, 
este sexenio es el primero en décadas en que 
año con año la tasa de expansión del Producto 
Interno Bruto (PIB) real fue inferior al 3%. Así, 
el rezago del PIB per cápita nacional frente al 
de los Estados Unidos (EUA) ha aumentado, 
con ello acentuando la tendencia divergente 
por ya más de tres décadas. Hoy en día, la 
brecha correspondiente es tan ancha como la 
que prevalecía en la década de los años 50. 

Sacar a la economía mexicana de la pauta 
de lento crecimiento secular en la que está 
inmersa y, a fortiori, reducir la desigualdad 
es el reto más importante que en materia 
de política económica y social tendrá quien 
gane la contienda presidencial del año 2018. 
Es por demás reconocido que la trampa de 
lento crecimiento de largo plazo ha tenido 
consecuencias sociales y económicas muy 
adversas en nuestra población. La creación 
de puestos de trabajo -tanto en número como 
en calidad- queda muy por debajo de la oferta 
de empleo; nublando así las perspectivas de 
mejora en el bienestar de nuestra población 
y, en particular, dilapida el bono demográfico. 
El deterioro del mercado laboral, en 
combinación con la política de represión del 
salario mínimo, impide la mejora sustantiva 
de las remuneraciones al trabajo y agudiza 
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La estrategia de desarrollo basada en las 
reformas de mercado reorientó hacia afuera 
a la economía mexicana, consolidó una senda 
de baja y estable inflación, así como un bajo 
déficit fiscal como proporción del PIB. En 
ese empeño, la desigualdad y la ampliación 
del mercado interno, la transformación 
de la estructura productiva para impulsar 
mayor generación de valor agregado y no 
solo exportaciones, el financiamiento para 
el desarrollo, y el robustecimiento de la 
hacienda pública -ingresos fiscales, sinergias 
de la inversión pública y ejecución eficiente del 
gasto- fueron relegados a un segundo plano 
en el monitor de preocupaciones y objetivos 
de la agenda de política económica. Hay 
consenso en que, como apuntamos arriba, 
fracasó en insertar al país en una trayectoria 
de crecimiento robusto, sostenido y reducción 
de la desigualdad.

Gráfico 1. PIB per cápita y productividad del 
trabajo en México como porcentaje  

de EUA
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Nota: Las cifras resultan del encadenamiento de datos 
en la paridad de poder de compra (PPP) en dólares 
constantes de 2011, de Penn World Tables (PWT), 
consultada en abril del año 2017. Si no se calculasen en 
PPP, desaparece la moderada convergencia registrada 
aquí de mediados de la década de 1990.   

Fuente: Elaboración original de R. Blecker -presentada 
recientemente en Blecker, Moreno-Brid y Salat (2017). 

La Presidencia y el equipo económico que 
tome posesión en el 2018 tiene la crucial 

responsabilidad de decidir la ruta a seguir para 
superar la coyuntura adversa de la economía 
mexicana y, sobre todo, para corregir las 
deficiencias estructurales que la tienen sumida 
en una trayectoria de larga data de elevada 
desigualdad y bajo crecimiento. Esta decisión 
deberá tomar especialmente en cuenta que, 
como señalan los organismos e instituciones 
tanto financieras como económicas mundiales, 
así como los centros de análisis sustantivo, 
el comercio mundial y la actividad económica 
mundial perdieron dinamismo a partir de la 
crisis financiera internacional de los años 
2008 y 2009. 

El lento empuje de las economías 
desarrolladas en años recientes se debe, en gran 
medida, al retiro prematuro de los estímulos 
fiscales otorgados para tratar de detener la 
caída de la demanda y la producción a raíz de 
la crisis del año 2008 y 2009. Su cancelación 
anticipada y el subsecuente giro hacia políticas 
de austeridad fiscal han traído consecuencias 
funestas. En particular son responsables 
de que, en dichos centros económicos, la 
producción continúe por debajo de su nivel 
potencial y, por ende, que el mercado laboral 
siga sin recuperarse. No hay visos de que se 
corrija en el futuro inmediato (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), 
2017; Fondo Monetario Internacional (FMI) 
2017, Sandbu, 19 de diciembre de 2017). Este 
morigerado contexto económico internacional 
mina las posibilidades de éxito de toda 
estrategia de las economías emergentes para 
detonar un pronto y persistente repunte de 
actividad con base en las exportaciones como 
motor del crecimiento (export-led growth). 
Ese es el caso de la economía mexicana que, 
como otras emergentes que han seguido 
estrategias de crecimiento casi exclusivamente 
“hacia afuera”, se ven obligadas a repensar 
y robustecer su mercado interno como 
eje impulsor importante de su actividad 
productiva así como de su empleo su mercado 
interno como eje impulsor importante de su 
actividad productiva y empleo. Para México la 
perspectiva se ha complicado todavía más con 
la presidencia de Trump.
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Vulnerabilidades de la economía de 
México ante la presidencia de Donald 
Trump

Desde mediados de la década de los años 80, la 
pauta de crecimiento de la economía mexicana 
descansa primordialmente en dos elementos.  
Por una parte, se redujo la injerencia del 
Estado en la esfera productiva en un marco 
de apertura comercial y financiera. Por otra se 
buscó aprovechar la posición geográfica del 
país y la abundancia de mano de obra barata 
para constituir a México en una plataforma 
especial para exportar a EUA. Así, se esperaba 
que las ventas de manufacturas al exterior 
fueran el motor de arrastre del resto de la 
economía a una senda de expansión elevada 
y sostenida. Esta búsqueda de un crecimiento 
liderado por las exportaciones, cimentada 
en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), dio como resultado que 
más del 80% de las exportaciones mexicanas 
estén concentradas hacia EUA. 

Desde hace décadas, el ritmo de actividad de 
la manufactura mexicana se ve condicionado 
por el dinamismo industrial del vecino del 
norte. De igual forma, la vasta proporción 
de los flujos de inversión extranjera directa a 
México proviene de EUA. A la vez, el flujo neto 
de capitales de corto plazo a México se ve 
influido por el diferencial de tasas de interés 
de México y EUA. Hay que añadir que la vasta 
mayoría de las remesas familiares al país 
provienen de EUA. Vale la pena mencionar 
que las remesas representan cerca del 6% de 
los ingresos de la cuenta corriente de México 
y que son recibidas en buena medida por 
habitantes de regiones pobres. Todas esas 
fuentes de divisas de la economía mexicana 
son sumamente vulnerables a la evolución 
de la economía de EUA y, sobra decir, a 
cambios en sus políticas de comercio exterior, 
de inversión extranjera directa así como de 
migración. 

El dinamismo de cada una de estas fuentes 
de recursos ha sido críticamente puesto en 
entredicho por el discurso proteccionista y 
anti-inmigrante in extremis del presidente 

Trump. En materia de la relación comercial, 
un aspecto clave de su agenda es la 
cancelación unilateral o la renegociación del 
TLCAN. Impactos adversos de su retórica ya 
se han empezado a resentir en el país, que de 
implementarse una política de deportaciones 
más agresiva que la actual, se tendría que 
hacer frente al retorno de migrantes a zonas 
cuyos mercados de trabajo difícilmente 
pueden garantizarles un empleo en igualdad 
de circunstancias al que dejaron en EUA.

El impacto adverso de la política 
proteccionista del presidente Trump cobra 
tanta fuerza para México por diversas fallas 
estructurales de la pauta de desarrollo que ha 
seguido la economía mexicana desde mediados 
de la década de los años 80 y profundizadas 
subsecuentemente. La concentración del 
impulso al crecimiento económico de México 
en las exportaciones al mercado de EUA y 
el descuido del mercado interno, falló en 
asegurar una expansión elevada y sostenida 
tanto del PIB como del empleo, además creó 
dependencias profundas de nuestra economía 
con EUA en el marco del TLCAN. Los riesgos 
y fragilidades de esta dependencia fueron 
dramáticamente revelados por el cambio 
radical en las políticas comerciales, financieras 
y de migración que impone la administración 
del presidente Trump. 

Elementos fundamentales a considerar 
sobre las opciones de políticas para superar 
la problemática que entrampa al crecimiento 
de la economía mexicana, agudizado a 
raíz de la atonía del comercio mundial y de 
la administración del presidente Trump se 
encuentran en la vasta literatura especializada 
tanto sobre desigualdad como un obstáculo 
mayúsculo –y quizá el central- al crecimiento 
económico elevado y sostenido de largo 
plazo (estudios correspondientes, inter alia 
del Banco Mundial (BM), el FMI, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), UNCTAD, 
Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y numerosos 
académicos). 
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En el PUED se considera que la nueva 
administración tiene una disyuntiva muy 
clara en materia de política macro o, más 
precisamente, en materia de agenda de 
desarrollo. La primera opción es continuar 
con la estrategia macro que, con muy 
ligeras variaciones, se ha seguido desde la 
instrumentación de las reformas de mercado 
a mediados de la década de los años 80. Dicha 
opción, como subrayamos, sería continuar 
priorizando la estabilidad macroeconómica 
-entendida como una baja inflación y una 
consolidación fiscal incluso recortando el gasto 
público- y la insistencia en el mercado externo 
con descuido del interno en el contexto de 
una muy limitada intervención del Estado 
en la economía. Con esta opción, no está 
demás señalar, la distribución desigual del 
ingreso seguiría fuera de las preocupaciones 
de la política macroeconómica. La estrategia 
presupone –contra la corriente más moderna 
de pensamiento económico- que la desigualdad 
no incide en el ritmo de expansión de la 
actividad productiva y que, en todo caso, es 
un reto que se corrige con transferencias en el 
ámbito de la política social. 

¿Cuál sería el desempeño más probable 
de la economía mexicana en el periodo 
2018-2024 de continuar con la misma 
estrategia macroeconómica que marca el 
rumbo del país en esta materia desde hace 
tres décadas? La respuesta tiene un fuerte 
grado de incertidumbre, sobre todo por el 
hecho de que -como toda economía abierta 
en un sistema globalizado- la de México se ve 
y se verá sujeta a choques de los mercados 
mundiales, tanto de bienes y servicios como 
de capitales. De hecho, ya está sufriendo el 
impacto de dos choques muy importantes: i) 
la renegociación del TLCAN con un gobierno 
de EUA, con una óptica casi antagónica a 
robustecer la cooperación subregional y ii) la 
normalización de la política monetaria en los 
EUA, con una tendencia al alza en las tasas de 
interés. Ambos tienen efecto desfavorable en 
el clima de inversión en nuestro país. 

Dicho eso, las encuestas de opinión entre 
expertos, como la que levanta regularmente el 
Banxico, así como las estimaciones de modelos 

macro-econométricos como el del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM 
a cargo del Dr. Armando Sánchez, apuntan a 
que en el próximo sexenio sería muy poco 
probable que la economía mexicana saliese 
de la senda de muy escaso crecimiento en 
la que se encuentra entrampada, si bien se 
mantendría un acotado déficit fiscal y baja 
inflación.  Las encuestas arriba señaladas 
apuntan a que la tasa media de crecimiento 
anual de la economía mexicana en los 
próximos 10 años sería alrededor del 3% 
(Banxico, 1 de noviembre de 2017). 

Punto importante en este desempeño, 
tal y como apunta el modelo macro arriba 
mencionado, es que la formación bruta 
de capital fijo seguramente permanecería 
alrededor del 21% del PIB, en parte reflejo 
de una falta de impulso –si no es que la 
continuación de recortes- a la inversión del 
sector público que en aras de la consolidación 
fiscal, ha marcado a la política macro de 
la presente administración. Un segundo 
elemento que apunta en esa dirección sería 
la debilidad, por no decir ausencia, de una 
política de desarrollo productivo que fortalezca 
las cadenas de valor y encadenamientos de 
los sectores más dinámicos al resto de la 
economía nacional.  Sobra decir que, en tanto 
dicha estrategia no se ha caracterizado por 
su compromiso para reducir la desigualdad, 
es poco probable que el mercado interno se 
fortalezca al punto tal de reubicarse como motor 
importante del crecimiento de la economía y 
del empleo, apoyado por el dinamismo que 
puedan tener las exportaciones aún en el 
marco de una atonía del comercio mundial. 

La segunda opción, que se ha difundido 
e impulsado desde el PUED y con muchos 
colegas es la de adoptar una nueva agenda 
de desarrollo en la que la desigualdad y el 
fortalecimiento del mercado interno son los 
motores centrales para lograr un crecimiento 
elevado y sostenido de la actividad productiva 
y del empleo. El texto que aquí se presenta 
ahonda en esta propuesta, partiendo de 
una identificación con cierto detalle de los 
retos específicos que enfrenta el país y los 
instrumentos de política fundamentales para 
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avanzar hacia una nueva agenda de desarrollo.  
Sin pretender hacer una exposición completa 
de la estrategia, cabe apuntar que la nueva 
agenda de desarrollo reconoce la necesidad 
de realizar una reforma hacendaria integral 
para que se haga más eficiente, transparente 
y progresivo tanto la parte del gasto público, 
como la de ingresos y financiamiento. 

Urge, en especial, aumentar la inversión 
pública en infraestructura y modernizar el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
para que los proyectos se diseñen, pongan 
en marcha, y se evalúen en concordancia con 
las prioridades de una agenda de desarrollo 
centrada en impulsar el crecimiento de la 
actividad económica y del empleo, así como 
la reducción de la desigualdad. Estimamos 
que, bajo esta nueva agenda de desarrollo, la 
economía mexicana recuperaría gradual pero 
significativamente su dinamismo, alcanzando 
un alza promedio del 4%-4.5% en el PIB real, 
probablemente alcanzando registros del 5% 
hacia el final.   

Ello requiere, como se explica en el texto, 
una reforma fiscal que incremente los recursos 
en al menos cuatro puntos del PIB, para poder 
aumentar la inversión pública y atender las 
necesidades sociales. Crear el consenso 
político para tal reforma –indispensable para 
solventar la nueva agenda de desarrollo 
nacional y garantizar la sustentabilidad de 
las finanzas públicas- es el gran reto político. 
Exige por una parte vencer las resistencias 
a hacer una política de redistribución del 
ingreso en un esfuerzo firme y significativo 
para reducir la desigualdad y para sumar a los 
que se han quedado rezagados en la marcha 
por un México mejor  y, por otra, incentivar 
al empresariado nacional a que invierta 
para modernizar y transformar la estructura 
productiva del país a fin de conseguir una 
economía cuya competitividad resida en las 
capacidades de innovación y generación de 
valor agregado y no en salarios bajos. En 
el texto se identifican tres  elementos que 
ayudarían en ello, partiendo del acuerdo 
o consenso político ya mencionado: i) el 
fortalecimiento de la inversión pública y 
su efecto de inducción (crowding in), ii) 

la aplicación de una política de desarrollo 
industrial, diseñada y concertada para inducir 
la inversión privada hacia la generación de 
mayores encadenamientos hacia atrás y hacia 
adelante e impulsar el desarrollo regional, 
y iii) la aplicación de una política cambiaria 
orientada a evitar apreciaciones persistentes 
del tipo de cambio real.  

Como se argumenta en el presente texto, 
se espera que el nuevo gobierno reconozca la 
futilidad de seguir con la ya conocida y poco 
exitosa estrategia macro de priorizar tanto la 
baja inflación como la consolidación fiscal como 
prioridades necesarias, así como suficientes 
para impulsar el desarrollo y el crecimiento 
económico del país. Se espera, por el contrario, 
que se convenza de la necesidad de avanzar 
hacia la nueva agenda de desarrollo que, sin 
descuidar la solvencia de las finanzas públicas 
y la importancia de tener una baja inflación, 
ponga la desigualdad y el crecimiento tanto de 
la actividad productiva como del empleo en el 
centro de las preocupaciones y prioridades de 
la conducción de la política macroeconómica y 
social del país. Insistimos, el reto para avanzar 
en esta nueva agenda es principalmente 
político; el riesgo de no hacerlo es inmenso, en 
tanto, seguramente condenaría al país a seis 
o más años más de insuficiente crecimiento, 
ampliación de la brecha frente a las economías 
desarrolladas, deterioro de la infraestructura, 
insuficiente generación de empleo de calidad, 
alza en la desigualdad, estancamiento en la 
lucha contra la pobreza y profundización de la 
polarización económica y brechas de bienestar 
tanto regionales como subregionales entre 
quienes tienen y quienes no tienen. Todo ello 
con la subsecuente tensión a la estabilidad 
política y social del país.   

Cerramos esta introducción con el siguiente 
párrafo:  

“Atender tanto el reto coyuntural del 
choque externo como los desafíos de índole 
estructural a nuestra pauta de desarrollo 
[Ello] obliga a emprender acciones de política 
con dos horizontes temporales. Uno es el 
de la emergencia, para aminorar el riesgo 
y el impacto negativo sobre las poblaciones 
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más vulnerables del país de algunas de las 
acciones proteccionistas, de desviación de 
inversiones y de restricción migratoria que se 
anuncian. El segundo, de más largo alcance, 
presupone construir pronto los consensos 
políticos para poner en marcha una nueva 
agenda de desarrollo en la que la igualdad y el 
robustecimiento del mercado interno tengan 
la mayor prelación.”  (Grupo Nuevo Curso del 
Desarrollo (GNCD), 5 de febrero de 2017).

En este empeño, colocar a la desigualdad en 
el centro de las preocupaciones de la política 
macroeconómica, y no solo la social, es un 
requisito central para que México, además de 
enfrentar exitosamente la amenaza de Trump, 
salga de la trampa de lento crecimiento de 
largo plazo, desigualdad, vulnerabilidad social 
y violencia en la que se encuentra cada vez 
más atascado.

Autor principal:
Juan Carlos Moreno-Brid

El autor y el PUED agradecen y reconocen al 
Dr. Armando Sánchez, del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, sus aportes de modelación 
de escenarios macroeconómicos inerciales 

2018-2025, que sirvieron de base para diversas 
consideraciones económicas  de este volumen.
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Como puede apreciarse en el mismo 
cuadro, según el pronóstico de línea 
base se mantendría un ritmo bajo en la 
formación pública de capital, uno de los 
rasgos críticos que han contribuido no 
sólo al deficiente desempeño del PIB, sino 
también al rezago de la infraestructura y al 
bajo dinamismo de la productividad. Según 
el modelo, de mantenerse la trayectoria 
inercial, en 2024 la formación pública de 
capital representaría el 2.5% del PIB, una 
proporción significativamente más baja 
que la registrada en 2013. En conjunto, la 
formación de capital total sería equivalente 
al 21.5% del PIB en 2024, un coeficiente 
apenas igual al de 2013.

Como se sostiene en otras partes de 
esta edición del Informe del Desarrollo en 
México, un componente de la estrategia 
para acelerar el crecimiento económico en 
México los próximos años supone fortalecer 
la inversión pública y mejorar al eficacia de 
su aplicación, de tal modo que se eleve el 
coeficiente de inversión total. 

De acuerdo a diferentes simulaciones 
realizadas con el modelo ya mencionado, 
los escenarios con una expansión del gasto 
público a tasas de entre 8 y 10% de crecimiento 
anual de 2008 a 2024, favorecerían, en 
efecto, un mayor crecimiento de la oferta, 
en condiciones de estabilidad tanto de 
precios como en tasas de interés y tipo de 
cambio nominal, y en una ruta de reducción 
de la relación deuda pública/PIB, gracias, 
precisamente, a la expansión más aclerada 
del producto. Sin embargo, el estímulo a 
la inversión y al crecimiento requiere una 
política de desarrollo y fomento productivo 
que favorezca encadenamientos internos y 
más valor agregado, y políticas monetarias 
y financieras consecuentes, de tal modo 
que se controle un probable deterioro de la 
balanza comercial.

La trayectoria de bajo 
crecimiento de la economía 

mexicana al 2024

La trayectoria de la economía mexicana 
apunta a un bajo crecimiento en el 
periodo 2018-2024, dando continuidad a 
la prolongada etapa de pobre desempeño 
macroeconómico a pesar de la acelerada 
expansión del comercio exterior. 

De acuerdo al Modelo Macroeconométrico 
Prospectivo, coordinado por el autor en el 
Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, y según se muestra en el siguiente 
cuadro de resumen, el PIB mexicano 
estaría creciendo a una tasa media anual 
de 2.5% entre 2018 y 2024. En tanto el 
consumo y la formación de capital perfilan 
un comportamiento apenas por encima del 
PIB, las importaciones y las exportaciones 
tendrían alzas por arriba del doble del 
producto.   

Cuadro 1. México: tasas de crecimiento medio 
anual del pronóstico de línea base

2018-2024

PIB 2.5

Consumo total 2.6

Consumo Privado 2.7

Consumo Público 1.7

Formación de Capital 2.9

Privada 3.3

Pública 0.6

Exportaciones 5.5

Importación de Bienes  y 
Servicios

5.8

Variación de Existencias -18.3

Discrepancia Estadística 0.5

Fuente: Elaboración del autor con base en el 
Modelo Macroeconométrico Prospectivo, Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, de acuerdo a 
la información disponible al tercer trimestre de 2017.
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En el complejo contexto internacional en 
el que se desenvuelve la economía mexicana 
y en el marco de las tendencias neo 
proteccionistas que se registran, no parece 
prudente confiar el curso del crecimiento 
sólo en el motor del comercio internacional, 
sino buscar sinergias y complementación 
entre las diferentes fuerzas del dinamismo 
económico, en condiciones de estabilidad y 
de reducción de la vulnerabilidad externa. 
De este modo, el estímulo al consumo y la 
inversión privada, junto con el fortalecimiento 
del gasto público en infraestructura, son 
elementos razonables de una estrategia 
convergente con la diversificación de los 
mercados de exportación. 

Una estrategia equilibrada de desarrollo 
demanda mejorar los salarios reales, 
flexibilizar y aumentar el acceso al crédito, 
propiciar tasas de interés competitivas y 
otros mecanismos para elevar el consumo 
privado. Requiere, también “aumentar la 
inversión privada a través de la promoción 
del mercado interno, de tasas de interés 
competitivas, de acceso a crédito para 
la vivienda, y de gasto de gobierno en 
infraestructura y apoyo a las pequeñas 
empresas, que son las que generan más 
de la mitad de los empleos de nuestra 
economía. Estas pequeñas empresas pueden 
seguir en función del mercado interno pero 
es importante vincularlas a las cadenas de 
producción industrial”(Sánchez, 1 de abril 
de 2017).

En el motor externo, y además de 
diversificar mercados y productos, con mayor 
valor agregado y contenido de innovación, 
lo que supone una política industrial y una 
estrategia cambiaria de soporte. Es posible 
“sustituir importaciones con un enfoque 
moderno para reducir nuestra vulnerabilidad 
ante choques externos y para que el efecto 
multiplicador del gasto público no se fugue 
al exterior. Lo anterior en una economía 

abierta implica negociaciones bilaterales 
con los socios comerciales en las que se 
debe privilegiar la obtención de beneficios 
monetarios reales del intercambio para 
nuestro país” (Sánchez, 1 de abril de 2017).

Si la trayectoria actual de la economía 
mexicana supone crecimiento bajo y la 
continuidad de la ya larga tendencia de 
bajo crecimiento, se impone una revisión 
cuidadosa pero decidida de la estrategia de 
desarrollo.

Autor principal:
Armando Sánchez
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Eje III.
Crecimiento 

inclusivo y sostenido
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Eje IV.
Desarrollo 
territorial y 
sustentabilidad

Eje II.
La pobreza en 
el marco de los 
derechos humanos 

Eje V.
Política y geopolítica 
en las relaciones 
globales de México

Eje III.
Crecimiento inclusivo 
y sostenido

Eje VI. Reformas 
institucionales 
para el desarrollo 
inclusivo

El reto macroeconómico: un crecimiento elevado, incluyente y sostenido
Agenda de desarrollo con igualdad y mercado interno como motores. 
Reforma hacendaria progresiva, eficiente y transparente.
Aumento de inversión en infraestructura y modernizar su gestión.

Reforma hacendaria 
Elevar recaudación y progresividad, incluyendo gobiernos locales.
Aprovechar el espacio fiscal con gasto austero.
Impuestos indirectos como variable de ajuste y controlar la evasión.
Fortalecer seguridad social universal y gasto educativo. 
Monitoreo del gasto en inversión con participación social.
Fiscalización del gasto de las entidades.
Racionalización de los programas sociales.

Calidad del empleo
Incorporación fiscal y al IMSS por cuenta propia.
Condiciones legales de contratación temporal.
Capacidades institucionales de inspección laboral y fiscalización.

Recuperación gradual y sostenida de los salarios
Parámetros de constitucionalidad y convencionalidad.
Atención preferente a grupos vulnerables en ingreso y salario.
Criterios de recuperación gradual de los salarios en general.

Estrategia industrial y de servicios de alto valor agregado 
Estado desarrollador que apoye la inversión, al emprendedor y a los 
bienes públicos, con enfoque sub-sectorial y regional.
Programas federales y locales para PyMEs
Promoción de competencia interna y al exterior.
Desarrollo de habilidades y capacidades entre empresas y 
universidades.
Disponibilidad oportuna de financiamiento y de capital de riesgo.
Promoción y orientación estratégica de la inversión extranjera.

Ciencia, tecnología e innovación en las propuestas estratégicas
Agenda  con las prioridades de un desarrollo incluyente y sustentable.
Mayores niveles de financiamiento.
Impulso a sectores de alto potencial bajo el marco de la economía 
del conocimiento.
Intensificar promoción en los estados de mayor rezago.

Política digital, conectividad e información 
Ampliar conectividad y acceso universal a internet favoreciendo 
apropiación de TIs.
Innovación con base en el uso intensivo de tecnologías.
Política industrial para el desarrollo del sector.
Transformación digital de servicios públicos.

Territorios rurales, instituciones y estrategias para incrementar la 
producción 

Prioridad a la agricultura familiar y a pueblos.
Aumentar superficie cultivada con reconversión.
Nuevo papel del ejido en la acción colectiva.
Replantear formas de gobernanza e interlocución.  

Eje I.
Distribución del 
ingreso
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