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Resumen

El presente capítulo es una introducción en donde se desarrolla un diagnós
tico de la situación socioeconómica de México, mediante presentación de 
tendencias, análisis comparativo entre países y desagregación de cifras por 
periodos sexenales. En el análisis se distinguen los bajos resultados en dé
cadas y una acentuación de la problemática económica y social en los últi
mos años. Posteriormente, se lleva a cabo una discusión de postulados teó
ricos relevantes para poder contrastar resultados empíricos con paradigmas 
teóricos. Finalmente, se plantea la estructura del libro a través de siete sec
ciones y 17 capítulos, cada uno de los capítulos se alinean con el objetivo 
del libro, que es identificar problemáticas o áreas de oportunidad de un tema 
en particular para plantear política pública o rumbos de acción que contri
buyan a mejorar el desempeño socioeconómico de México. 
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Antecedentes

En las últimas décadas, la economía mexicana ha registrado una baja tasa 
de crecimiento económico; entre los años de 1993 y 2023 la tasa de creci
miento de la economía promedio anual fue de 2.07%, esta es baja para una 
economía emergente que requiere de mayor dinamismo para solventar sus 
diversos problemas sociales y económicos. En los últimos años la situación 
se ha agravado, de 2018 a 2023 la economía creció tan sólo 0.84% promedio 
anual. 

Comparativamente, los países de ingreso medio alto como México, de 
acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, crecieron, en los periodos 
de 1993 a 2023 y 2018 a 2023, 5.40% y 3.97%, respectivamente; más que 
México, sobre todo en los últimos años.1 Mientras que los países de la Or
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) crecie
ron 2.12% de 1993 a 2023 y 1.72% de 2018 a 2023, también más que Méxi
co, principalmente a partir de 2018. Las cifras se presentan en la tabla 1.1, 
con base en el crecimiento del producto interno bruto (pib).

Tabla 1.1. Crecimiento del PIB en México, la OCDE y países de ingreso medio alto,  
periodos seleccionados

Periodo México Países de ingreso medio alto OCDE

1993 a 2023 2.07 5.40 2.12

2018 a 2023 0.84 3.97 1.72

Fuente: Cálculos propios con cifras de INEGI (2024) y World Bank (2024).

Este bajo crecimiento en México en los últimos años se ha acompañado 
de alto nivel de endeudamiento, el cual ha sido el mayor en los últimos seis 
periodos presidenciales; a su vez, el rápido endeudamiento ha generado 
también un creciente déficit público, que ha alcanzado el más alto registro 
de los últimos cuatro sexenios.2

1 La clasificación por ingreso per cápita de países se toma del Banco Mundial (World Bank, 
2024a), en donde México se encuentra catalogado como país de ingreso medio alto en el 
periodo del 1º de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. 

2 Las cifras se obtienen mediante cálculos propios con cifras de (SHCP, 2024; SHCP, 2024a). 
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El limitado desempeño económico en décadas invariablemente ha re
percutido en el desarrollo social del país, esto se ve reflejado en las estadís
ticas de desarrollo humano de la población. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) construye el índice de desarrollo humano 
(idh), el cual se compone principalmente de indicadores de salud (expec
tativa de vida), educación (escolaridad promedio) e ingresos de las personas 
(pib per cápita). El índice para México creció 17.27% entre 1990 y 2022, 
mientras que en países como España y Chile creció 19.55% y 21.99% en el 
mismo periodo. En general, México es uno de los países que más lento 
converge, entre naciones de ingreso medio alto, hacia niveles de desarrollo 
alto como el de Estados Unidos.

Las cifras de desarrollo humano en México, medidas por el idh, se han 
visto deterioradas en los últimos años, afectadas principalmente por el pre
cario crecimiento económico. Entre 2018 y 2022, el idh no registró creci
miento, mientras que en los cuatro periodos sexenales previos el indicador 
crecía entre 2.29% y 4.57%.3 La nula mejora del idh concuerda con el in
cremento de indicadores, en el mismo periodo, como el rezago edu cativo, 
la carencia por acceso a los servicios de salud y la pobreza extrema, publi
cados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval, 2024). 

En virtud de lo anterior, este libro tiene como objetivo generar un es
pacio de expresión y difusión para evaluar el desempeño de la economía 
nacional en décadas y años recientes y detectar problemáticas diversas con 
el fin de plantear escenarios futuros, políticas y rumbos de acción, y así 
aportar análisis que conlleven a un mayor entendimiento de la economía 
del país, plasmar ideas que permitan visualizar la economía en los próximos 
años y proponer medidas que enriquezcan el rumbo económico de México.

La discusión se lleva a cabo con diversidad de ideas y pluralidad en cada 
uno de los capítulos a lo largo del libro, y cada uno de ellos aborda un tema 
económico en particular con los respectivos diagnósticos, identificación de 
una problemática o de áreas de oportunidad y propuestas o políticas impli
cadas que conlleven a una solución o aprovechamiento. A su vez, con los 
análisis llevados a cabo en cada uno de los capítulos se busca plantear pro

3 Las cifras se obtienen mediante cálculos propios con estadísticas del UNDP (2024).
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puestas, políticas y rumbos de acción que contribuyan a mejorar la econo
mía del país. 

Este capítulo introductorio y articulador presenta una discusión teórica 
que se utiliza como una referencia para comprender cual debería ser el 
rumbo económico de México en el marco de un contexto hipotético. Pos
teriormente, se presenta un diagnóstico económico y social de las últimas 
décadas en México y se elabora también un análisis comparativo de México 
con otros países y de distintos periodos a través de indicadores económicos 
y sociales. Adicionalmente, se presenta la integración de las secciones y un 
resumen capitular del libro.

Aspectos teóricos 

Para poder evaluar el desempeño económico de un país es importante 
analizar desde una visión teórica cómo se esperaría que el país se desarrolle 
conforme a su situación actual. En esta sección presentamos algunos pos
tulados teóricos relevantes que nos pueden servir de referencia para con
trastarlos posteriormente con la realidad al momento de diagnosticar la 
economía de México. 

Un influyente modelo teórico económico es el construido por Robert 
Solow (1957), el cual plantea una función de producción en la que la pro
ducción marginal del capital es positiva pero decreciente. En este sentido, 
en un país con escasez de capital, el capital será más productivo que en un 
país con abundancia de este; así, considerando que el capital es un impor
tante determinante del pib per cápita de una nación, economías en desarro
llo con escasez de este tenderán a crecer más rápido en su pib per cápita que 
economías desarrolladas con abundancia de capital. 

El modelo de Solow conlleva a la hipótesis de convergencia incondicio
nal, en la cual se asume que los países de menor pib per cápita crecen más 
rápido que los países de pib per cápita mayor, lo que genera una convergen
cia de ingresos por persona entre países, en la que las economías pobres 
alcanzan en nivel de ingreso a las ricas, en este proceso sólo depende del 
nivel de ingreso per cápita inicial de los países y de las fuerzas del mercado 
que propician el libre flujo de factores.
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La hipótesis de convergencia incondicional de corte neoclásico no ha 
sido respaldada o verificada en diversas regiones a nivel mundial; a lo largo 
del tiempo, algunos estudios dan cuenta de ello; por ejemplo, en una mues
tra de 90 países entre los años 1961 y 1999 (Grier y Grier, 2007); en una 
muestra de 110 países en periodos diversos (Sala i Martin, 1996), y en 
regiones de países como México. Por otra pare, la hipótesis se ha verificado 
en regiones como América del Norte (Barrow y Sala i Martin, 1990), y en 
25 naciones de la Unión Europea entre 1961 y 1999 (Nurul Hossain y Mu
nim Joarder, 2014).

Como se mencionó, la hipótesis de convergencia incondicional se en
cuentra sujeta a determinantes como son el rendimiento decreciente del 
capital, el ingreso per cápita inicial de los países y el libre flujo de factores 
entre países y regiones, lo cual hace difícil su congruencia práctica. Ante 
esta situación, el trabajo de autores como Romer, Lucas, Barrow y Sala i 
Martin, entre otros, encuentran que es posible revertir el rendimiento de
creciente del capital en función del ingreso per cápita a través de inversión 
en investigación, desarrollo, innovación, educación e infraestructura, entre 
otras variables que conlleven a la formación del capital humano. Por lo 
tanto, la convergencia no sólo depende del ingreso per cápita inicial de los 
países y del libre flujo de factores entre ellos, sino que también depende de 
la inversión en capital humano en cada economía (Romer, 1986; Lucas, 1988; 
Barrow, 1991; Barrow y Sala i Martin, 1992).

A partir de estos hallazgos surge lo que se conoce como hipótesis de 
convergencia condicional, en la que la convergencia hacia mayores niveles 
de ingreso per cápita está condicionada a la inversión en capital humano 
que realicen los países. A esta serie de postulados se les conoce como nueva 
teoría del crecimiento o teoría endógena. 

Una derivación de la nueva teoría del crecimiento es la teoría endógena 
Schumpeteriana, que hace énfasis en actividades empresariales enfoca
das a la innovación y a la teoría organizacional industrial, así como el rol de 
las instituciones y las políticas públicas para inducir la actividad empresa
rial innovadora y el crecimiento, y de esta forma facilitar la convergencia 
(Aghion y Howitt, 1998; Aghion, 2004).

A través de las últimas décadas se aprecia un acelerado y repentino 
crecimiento del número de solicitudes de patentes a nivel mundial; entre 
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1985 y 1995 el número de patentes aumentó 13.72%, mientras que en las 
siguientes décadas la variación ha sido superior a 60% y es creciente con el 
tiempo (tabla 1.2).

Tabla 1.2. Crecimiento porcentual de solicitud de patentes a nivel mundial por década

Década Crecimiento porcentual

1985 1995

921 800 1 048 300 13.72%

1995 2005

1 048 300 1 703 300 62.48%

2005 2015

1 703 300 2 886 600 69.47%

2009 2019

1 855 900 3 232 900 74.20%

Fuente: Cálculos propios con cifras de WIPO (2024).

Estas cifras muestran que el mundo ha entrado en una etapa de acele
rada investigación e innovación; lamentablemente; esta tendencia no se 
presenta en todas las naciones, los países que lideran la innovación son 
aquellos que basan la producción y los servicios en actividades intensivas 
de conocimiento, que contribuyen a un acelerado paso en tecnología y avan
ce científico. Este proceso se sustenta en capacidades intelectuales e inno
vadoras, en educación y capacitación, y en gobernanza e instituciones, no 
en insumos físicos o recursos naturales. Este paradigma económico y de 
desarrollo se ha denominado economía del conocimiento (MangaberiaUn
ger, 2022).

Uno de los más recientes modelos de desarrollo engloba factores más 
allá de la innovación en un marco de institucionalidad, priorizando también 
el desarrollo humano, la gobernanza y el crecimiento económico, en armo
nía con el medio ambiente; a este paradigma se le conoce como desarrollo 
sostenible. La Organización de las Naciones Unidas (onu) es una de las 
mayores promotoras de este modelo, pero también ha tomado relevancia 
en la academia, los gobiernos de diversos países y en la aplicación de 
políticas públicas.
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En la siguiente sección se realiza un diagnóstico de la economía y el 
desarrollo en México, para después concluir con un análisis que contraste 
los principales indicadores presentados con los postulados teóricos de de
sarrollo. 

Diagnóstico del desarrollo económico en México 

El crecimiento del pib en México en las últimas décadas ha sido volátil, pero 
sobre todo no ha sido suficiente para un país que requiere recursos para 
resolver diversas problemáticas (gráfica 1.1). Como se comentó en la intro
ducción y se presentó en la tabla 1.1, tanto los países de ingreso medio alto 
como los de la ocde, en promedio, han crecido más aceleradamente que 
México entre 1993 y 2023. 

Gráfica 1.1. Producto interno bruto trimestral (millones de pesos a precios de 2018 ). 
Del trimestre 1 de 1993 al trimestre 4 de 2004
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Fuente: INEGI (2024).

Entre 1993 y 2023 México creció un promedio anual de 2.07%; pero 
en los últimos años el crecimiento se ha desacelerado notablemente (tabla 
1.1). Las cifras por sexenio muestran que durante el gobierno del presi
dente Zedillo la economía se expandió 3.58%; mientras que en los sexenios 
posteriores la cifra osciló entre 1.45% y 1.95%; pero en el último sexenio, 
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el del presidente López, la economía ha crecido tan sólo 0.84% promedio 
anual (gráfica 1.2).

Una de las razones del bajo crecimiento es el estancamiento del flujo de 
inversión extranjera directa (ied) hacia el país, sobre todo en años recientes, 
como se aprecia en la gráfica 1.3. En los años de 1999 a 2013 la ied osciló 
entre 13.96 y 48.35 miles de millones de dolares, pero de 2014 a 2023 esta 
se ha mantenido entre 28.21 y 36.28 miles de millones de dolares, aún cuan
do después de la pandemia existe a nivel mundial un fenómeno de reloca
lización de inversiones, el país no ha presentado la capacidad de absorber 
más ied y superar el monto alcanzado en 2013.

Gráfica 1.2. Crecimiento porcentual del producto interno bruto promedio anual por sexenio
4.0

3.0

2.0

1.0

3.5

2.5

1.5

0.5

0
Zedillo Foz Calderón Peña López*

3.58

1.83
1.45

1.95

0.84

Sexenios

Cr
ec

im
ie

nt
o 

po
rc

en
tu

al
pr

om
ed

io
 a

nu
al

Fuente: Cálculos propios con cifras de INEGI (2024).
Notas: El cálculo (hasta 2023*) se realizó tomado el promedio anual de crecimiento de cada sexenio.

Gráfica 1.3. Flujo de inversión extranjera directa anual (millones de dólares). Años 1999 a 2023
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Fuente: Secretaría de Economía (2024).
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Tanto el bajo crecimiento del pib como el estancamiento de los flujos de 
ied han repercutido en la creación de empleo en el último periodo presi
dencial. La gráfica 1.4 muestra que de diciembre de 1999 a junio de 2024 
los empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) han pasado de 11.9 a 22.3 millones. A lo largo de estos años el empleo 
se expandió 12.4%, 19.1% y 27.4% en los sexenios de los presidentes Fox, 
Calderón y Peña, respectivamente, pero en el último sexenio del presidente 
López el empleo se ha expandido 11.2% a junio de 2024 (gráfica 1.5). 

Gráfica 1.4. Empleos registrados en el IMSS de diciembre de 1999 a junio de 2024
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Fuente: Datos abiertos IMSS (2024).

Gráfica 1.5. Variación porcentual del número de empleos registrados en el IMSS por sexenio
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Nota: *Cifras hasta junio de 2024.
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Otro factor que impacta en la problemática económica del país es el 
rápido incremento de la deuda pública. Entre 1990 y 2008, esta se había 
mantenido relativamente estable con crecimiento gradual, pasando de 136.7 
a 241.5 miles de millones de dólares en el periodo; sin embargo, a partir de 
2009 el crecimiento se ha acelerado, como se aprecia en la gráfica 1.6. 

En el último sexenio del presidente López el crecimiento de la deuda ha 
sido aún más acelerado, esta se ha expandido en 380 000 millones de dóla
res, notoriamente más que en sexenios previos (gráfica 1.7). La deuda ha 
tenido que ser contratada para financiar el creciente déficit público, el cual 
ha alcanzado el monto de 5.9% del pib a mayo de 2024, el más alto en las 
últimas décadas (gráfica 1.8), lo que ha ocasionado que el saldo histórico 
de requerimientos financieros del sector público como porcentaje del pib 
alcancen la cifra récord de 50.2% (gráfica 1.9). 

Gráfica 1.6. Saldo bruto de la deuda del sector pública federal,  
al cierre del año (millones de dólares)
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Fuente: SHCP (2024).

Gráfica 1.7. Variación del saldo bruto de la deuda del sector pública federal por sexenio  
(millones de dólares)
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Gráfica 1.8. Requerimientos financieros del sector público (RFSP), como porcentaje del PIB (anual).
Diferencia entre el ingreso y el gasto del gobierno por año, como porcentaje del PIB
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Gráfica 1.9. Saldo histórico de requerimientos financieros del sector público (SHRFSP),  
como porcentaje del PIB (anual) 
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Nota: *Hasta mayo del 2024.

El bajo desempeño de la economía mexicana en décadas y el agrava
miento en el último gobierno han repercutido en el pib per cápita. La 
gráfica 1.9 muestra que entre el primer trimestre del año 2005 y el primer 
trimestre del año 2024, Irlanda, por ejemplo, logró converger con el pib per 
cápita de Luxemburgo; mientras que países como Polonia acortaron la bre
cha de ingresos per cápita con el promedio de la ocde. Conforme a la hi
pótesis neoclásica de convergencia incondicional, México debería converger 
con Estados Unidos por tener un pib per cápita menor y por ser el país con 
quien tiene el mayor flujo de factores, como productos y servicios; sin em
bargo, como se aprecia en la gráfica 1.9, el pib per cápita de ambos países 
tienden a divergir.
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Gráfica 1.10. Producto interno bruto per cápita (dólares a precios de 2015)
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Fuente: OCDE (2024).

En la tabla 1.3 se muestra el desempeño del pib per cápita de México, 
del promedio de las economías de la ocde y de Estados Unidos a lo largo 
de los últimos tres sexenios. En ella se aprecia que entre el año 2006 y el 
2012, esto es, durante el sexenio del presidente Calderón, en las economías 
de la muestra, el ingreso promedio permaneció prácticamente sin cambio; 
no obstante, en el promedio de la ocde cayó en 0.01%; en Estados Unidos 
no se movió, y en México logró aumentar 0.02%. Esta recesión mundial se 
debe principalmente a la crisis financiera internacional que afectó al plane
ta entre los años 2008 y 2009.

Entre los años 2012 y 2018 el pib per cápita internacional retomó su 
crecimiento; en este periodo, el sexenio del presidente Peña, esta variable 
aumentó 10.27% en Estados Unidos y 11.29% en el promedio de los países 
de la ocde; en México el ingreso promedio creció menos de la mitad: 5.15%.

Por otra parte, del cuarto trimestre de 2018 al primer trimestre de 2024,  
el sexenio del presidente López, las economías de la muestra aceleran aún 
más el crecimiento de sus ingresos promedio; en los países de la ocde y en 
Estados Unidos esta variable aumenta 16.77% y 22.56% respectivamente, 
mientras que en México cae 0.10% y se ubica a niveles de 2017.
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Tabla 1.3. Crecimiento del PIB per cápita (primer trimestre de la administración al primer  
trimestre del último año)

Calderón Peña López 06q4-24q1*

México 0.02 5.15 −0.10 6.33

OCDE promedio −0.01 11.29 4.57 16.77

Estados Unidos 0.00 10.27 9.82 22.56

Fuente: Cálculos propios con cifras de OCDE (2024).*Cuarto trimestre del 2006 al primer trimestre del 2024.

Estas cifras revelan que la economía de México ha tenido un bajo des
empeño en las últimas décadas y que se ha agravado en los últimos seis años, 
las cifras también muestran que en México el pib per cápita no converge 
con el de otros países de mayor ingreso promedio, incluso con los que tiene 
amplio intercambio de factores como Estados Unidos; por consiguiente, la 
hipótesis neoclásica de convergencia incondicional no se ratifica.

El lento avance económico en México se presenta de manera paralela 
con un rezago social que, de igual forma, se ha agravado en los últimos años. 
La tabla 1.4 presenta la evolución de indicadores de pobreza, privación so
cial y carencia social en México de 2016 a 2018. En ella se aprecia que la 
pobreza disminuyó en 5.4 millones de personas; sin embargo, también se 
observa que la pobreza extrema creció en 0.4 millones de personas; lo que 
es más sobresaliente es que la población con al menos tres carencias socia
les aumento en 7.9 millones de personas.

Tabla 1.4. Indicadores de pobreza, privación social y carencia social

Indicadores 
Porcentaje  Millones de personas

2016 2018 2020 2022  2016 2018 2020 2022

Pobreza

Población en situación de pobreza 43.2 41.9 43.9 36.3 52.2 51.9 55.7 46.8

Población en situación de pobreza 
extrema 7.2 7.0 8.5 7.1 8.7 8.7 10.8 9.1

Privación social

Población con al menos tres 
carencias sociales 20.0 20.2 23.0 24.9 24.2 25.0 29.2 32.1

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 18.5 19.0 19.2 19.4 22.3 23.5 24.4 25.1

Carencia por acceso a los servicios 
de salud 15.6 16.2 28.2 39.1  18.8 20.1 35.7 50.3

Fuente: Coneval (2024).
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El incremento de carencias sociales se debe principalmente a dos de 
ellas: el rezago educativo que creció en 2.8 millones de personas, pero prin
cipalmente a la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual aumen
tó en la alarmante cifra de 31.5 millones de personas. Cabe destacar que la 
variación negativa en el acceso a los servicios de salud se da mayormente 
entre 2018 y 2022, en principio por la cancelación del seguro popular que 
existía en el país.

El pib per cápita presentado en la gráfica 1.10 y en la tabla 1.3, así como 
los indicadores de carencia social de la tabla 1.4, coinciden en cuanto a su 
tendencia de rezago con los componentes del idh construido por el pnud. 
Este índice se construye con indicadores de salud, educación e ingreso, por 
lo que es un indicador representativo del desempeño social de un país. En 
la gráfica 1.11 se presenta la evolución del idh en una muestra de países 
entre 1990 y 2002, se aprecia que de entre naciones como México, Chile y 
España, México es la que más lentamente ha convergido con el idh de 
Estados Unidos.

En la gráfica 1.12 se confirman y detallan las tendencias de la gráfica 
1.11. Entre 1990 y 2022 el idh en México creció 17.27%, mientras que 
España y Chile lo hicieron en 19.55% y 21.99% respectivamente, es decir, el 
idh en México se aproxima más lentamente a los niveles de desarrollo hu
mano de países como Estados Unidos.

Gráfica 1.11. Índice de desarrollo humano en una muestra de países. Años de 1990 a 2022
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Gráfica 1.12. Variación porcentual del índice de desarrollo humano en una muestra  
de países entre 1990 y 2022
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Fuente: UNDP (2024).

En la gráfica 1.13 se muestra la tendencia del idh en México a través de 
los sexenios; en ella se aprecia que los sexenios en los que más creció el 
índice es en los de los presidentes Zedillo y Fox, con más de 4%; mientras 
que en los sexenios de los presidentes Salinas, Calderón y Peña su creci
miento osciló entre 1.80% y 2.37%; por otra parte, en los primeros cuatro 
años del sexenio del presidente López, el idh quedó estático, su variación 
fue de 0%. El crecimiento del índice no ha sido suficiente en algunos sexe
nios, pero sobre todo presenta un estancamiento en años recientes.

Gráfica 1.13. Variación porcentual sexenal del índice de desarrollo humano
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Fuente: UNDP (2024).
Notas: * Últimos 5 años del sexenio. ** Primeros 4 años del sexenio.

El buen desempeño del desarrollo humano de un país sólo puede lo
grarse cuando se conjuga con institucionalismo y gobernanza sólidos y con 
variables trascendentes como innovación, lo cual permite un crecimiento 
sostenido y equitativo entre la población, en virtud de que involucra variables 
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como educación, salud e ingreso; éstas, en conjunto, son el detonante de la 
formación de capital humano. Por consiguiente, el idh permite analizar qué 
tanto una nación se acerca a postulados propuestos por modelos de desa
rrollo como la teoría endógena, la economía del conocimiento y el 
desarrollo sostenible. 

En el caso de México se percibe que existe un rezago en la formación de 
capital humano, representado a su vez por el rezago en la construcción 
de desarrollo humano. En este sentido, se dificulta, como país, incorporar
se a modelos de desarrollo basados en economía del conocimiento y el 
desarrollo sostenible. A continuación, presentamos la evolución de los tres 
principales componentes del idh en México (expectativa de vida, escolari
dad promedio e ingreso nacional bruto per cápita) para poder determinar 
en cuales se requiere mejorar su desempeño, a su vez se desagregan por 
periodos sexenales, para poder identificar cuál de los componentes son los 
que afectan más el estancamiento del idh en los últimos años y en el último 
sexenio.

La expectativa de vida de una persona tuvo un crecimiento razonable 
entre 1990 y 2002, a partir de este año se ha mantenido oscilante y con 
mejoras marginales, en 2020 se desploma por la crisis sanitaria para recu
perarse posteriormente (gráfica 1.14). Entre 1990 y 2022 la expectativa de 
vida creció de 69.97 a 74.83 años. En 2020 la expectativa de vida se redujo 
en 4 años y así se mantuvo durante 2021, pero en 2022 se recuperó y avan
zó en 0.6 años.

Gráfica 1.14. Expectativa de vida en número de años en México. Años de 1990 a 2022

74
76

72

70

68

66

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

Años

Ex
pe

ct
at

iv
a 

de
 v

id
a

en
 n

úm
er

o 
de

 a
ño

s

Fuente: UNDP (2024).
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A través del crecimiento desagregado por sexenios, se aprecia en la grá
fica 1.15 crecimientos de 1.3 y 1.9 años en los sexenios de Salinas y Zedillo, 
respectivamente; es decir, del crecimiento de casi 5 años entre 1990 y 2022, 
3.2 fueron en los sexenios mencionados. En los sexenios posteriores se nota 
una desaceleración, incluso cifras negativas en el periodo presidencial de 
Peña. En los primeros 4 años del sexenio presidencial de López el crecimien
to de la expectativa de vida es ligeramente superior a los tres sexenios pre
vios, pero aún sigue siendo baja (0.6 años). 

En lo que respecta a escolaridad promedio, esta pasó de 5.95 años en 
1990 a 9.22 años en 2022. El crecimiento fue gradual y lento a lo largo de 
los años (gráfica 1.16).

Gráfica1.15. Variación en número de años en la expectativa de vida por sexenio
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Fuente: UNDP (2024).
Notas: * Últimos 5 años del sexenio. ** Primeros 4 años del sexenio.

Gráfica 1.16. Escolaridad promedio en México. Años 1990 a 2022
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Fuente: UNDP (2024).
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A través de los sexenios la escolaridad promedio creció arriba de un año 
sólo en el sexenio del presidente Fox, en todos los demás periodos presi
denciales creció por debajo de 0.7 años, pero el crecimiento más bajo fue 
en los primeros 4 años del presidente López, en donde la variación fue de 
sólo 0.14 años (gráfica 1.17).

Gráfica 1.17. Variación en la escolaridad promedio en número de años por sexenio
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Fuente: UNDP (2024).
Notas: * Últimos 5 años del sexenio. ** Primeros 4 años del sexenio.

El Producto Nacional Bruto (pnb) per cápita es también considerado 
un indicador del ingreso promedio de un país; esta variable ha tenido caídas 
a lo largo del tiempo, principalmente en periodos de crisis económicas in
ternas y externas y crisis sanitarias, pero en general muestra una tendencia 
creciente (gráfica 1.18). 

Gráfica 1.18. PNB per cápita en dólares del 2017. Años 1990 a 2022
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Fuente: UNDP (2024).
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El pnb tuvo un notable crecimiento de 20.83% en el sexenio del presi
dente Zedillo; en los sexenios de los presidentes Salinas, Fox y Peña la va
riación osciló entre 5.06% y 8.73%, en el periodo presidencial del presidente 
Calderón se aprecia un estancamiento al crecer sólo 0.99%. La variación 
más adversa del indicador de ingreso promedio ha ocurrido en el sexenio 
del presidente López Orador; en los primeros cuatro años se presenta una 
caída del 1.71%.

Los componentes que han mantenido estático el avance del idh en el 
último sexenio son la escolaridad promedio, la cual se movió marginalmen
te al alza; pero, sobre todo, el ingreso promedio de la población que presen
tó una caída y regresó incluso a los niveles de 2016.

Conforme a la discusión teórica de la sección 2, la formación de capital 
humano requiere de institucionalidad y gobernanza para que, en conse
cuencia, pueda converger hacia mayores ingresos promedio y transitar ha
cia modelos de desarrollo basados en economías del conocimiento y la 
sostenibilidad. 

Gráfica 1.19. Variación porcentual del producto nacional bruto (GNP) per cápita por sexenio
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Fuente: UNDP (2024).
Notas: * Últimos 5 años del sexenio. ** Primeros 4 años del sexenio.

En este sentido, presentamos a continuación el índice de gobernanza 
(ig) obtenido del Banco Mundial (2024). Se construye a través de seis indi
cadores: transparencia y rendición de cuentas, estabilidad política y no vio
lencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho, 
y control de la corrupción. La escala va de −2.5 (gobernanza débil) a 2.5 
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(gobernanza fuerte), y representa una proxy del desempeño de institucio
nalidad y gobernanza de una nación. 

En la gráfica 1.20 se presenta el desempeño del ig promedio de las seis 
variables que lo componen; para un grupo selecto de países; como se puede 
apreciar, México ostenta un índice notoriamente menor al de países como 
Chile, Polonia, España y Estados Unidos.

Gráfica 1.20. Índice de gobernanza promedio, países selectos. Años 1996 a 2022
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Fuente: Cálculos propios con cifras del Banco Mundial (2024).

La gráfica 1.21 muestra el desempeño del ig promedio para México a 
través de los últimos sexenios presidenciales mediante la cifra promedio del 
respectivo periodo. Se aprecia que entre los sexenios de los presidentes Ze
dillo y Fox el ig creció, llegando a obtener su mayor dimensión en el sexenio 
de Fox (−0.039); posteriormente, entre los sexenios de los presidentes Cal
derón, Peña y López el índice cae, alcanzando su menor nivel en el sexenio 
de López (−0.472), después de una pronunciada baja en este periodo. 

Con estas cifras se confirma el bajo desempeño de la institucionalidad 
y gobernanza en México, con una baja en los últimos sexenios, y más pro
nunciada en los últimos años; también observamos bajo desempeño en la 
formación de capital humano representado por el idh; estas cifras están 
acompañadas de un retroceso en el ingreso promedio de la población y en 
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el crecimiento de carencias sociales y pobreza extrema, y esta tendencia se 
acentúa en los últimos años. Por consiguiente, el desempeño económico y 
social de México no es congruente con los postulados de convergencia con
dicional de la teoría endógena y tampoco con los postulados de modelos de 
desarrollo basados en economía del conocimiento y desarrollo sostenible. 
En este contexto, se reitera el objetivo del libro que es identificar problemá
ticas o áreas de oportunidad económicas y sociales en México para propo
ner políticas y rumbos de acción que contribuyan en un mejor desempeño 
socioeconómico del país. A continuación, se presenta la estructura del libro 
para alcanzar el objetivo. 

Gráfica 1.21. Índice de gobernanza promedio por sexenio presidencial en México
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Fuente: Cálculos propios con cifras del Banco Mundial (2024).
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Estructura del documento 

En la sección previa, a través de un diagnóstico estadístico que incluye pre
sentación de tendencias, comparativos con otras naciones y desempeño 
sexenal, se confirma el bajo desempeño de la economía mexicana, los reza
gos sociales, y los bajos niveles de gobernanza que se han presentado en las 
últimas décadas; a su vez, se presentó cómo la situación económica y social 
tiende a deteriorarse en los últimos años.
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En esta sección se hace un resumen de la estructura del libro a través de 
secciones y capítulos, en cada uno de estos capítulos se discute una pro
blemática económica o un área de oportunidad y se presentan alternativas 
de solución, rumbos de acción o propuestas de política pública para mitigar 
la respectiva problemática o aprovechar el área de oportunidad. Cada una 
de las propuestas presentadas en los capítulos representan un apoyo para 
mejorar el desempeño económico y social de México. La estructura del libro 
se compone de 11 capítulos adicionales a éste y se divide en tres secciones 
que abarcan temas de trascendencia en donde los autores han encontrado 
problemáticas, pero también oportunidades. Éstas tocan temas relacionados 
con determinantes y estrategias de crecimiento y desarrollo, inequidad so
cial con perspectiva de género y población joven, y medio ambiente y tran
sición energética, y se integran como se muestra a continuación:

Determinantes y estrategias de crecimiento y desarrollo

Eduardo Lechuga y Gerardo Angeles, en el capítulo 2, describen la pola
rización económica y social entre las principales regiones de México y 
determinan los sectores estratégicos de éstas para proponer acciones que 
fortalezcan el crecimiento y reduzcan desigualdad entre ellas. Alejandro 
Arellano y Filiberto Cipriano analizan en el capítulo 3 los principales fac
tores que han permitido avanzar hacia las metas y objetivos del programa 
económico del actual régimen y plantean factores críticos del modelo de 
gobierno denominado “Humanismo Mexicano”. Cesaire Chiatchoua y 
Omar Neme, en el capítulo 4, presentan lineamientos de política industrial 
para aprovechar las oportunidades del nearshoring en México que, después 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se vislumbra como 
el cambio estructural con mayor impacto en el desarrollo industrial del 
país. En el capítulo 5, Sabrina Hernández, Juan Marroquín e Isidro Cerón 
analizan los cambios en los determinantes del comportamiento de la ac
tividad económica agregada en México frente a un ciclo económico pro
vocados por la crisis por COVID19 e identifican las variables que inten
sifican fluctuaciones. En el capítulo 6, José Guraieb, Leovardo Mata y 
Marco Austria plantean herramientas de gestión de riesgos para fomentar 
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una mayor participación y actividad en la bmv, incrementando así su bur
satilidad y, por ende, la movilización de capital, la atracción de inversión 
y el estímulo a la innovación financiera. 

Inequidad social con perspectiva de género y población joven

Horacio Sánchez evalúa en el capítulo 7 los determinantes que causan el 
empleo informal en el estrato de la población joven desde un enfoque local. 
David Robles y Paulina Cortés discuten en el capítulo 8 la desigualdad eco
nómica relacionada al ingreso que perciben las mujeres en México en el 
mercado de trabajo formal e informal, y asocian como principales causas la 
escolaridad y la experiencia laboral. Ana Lilia Valderrama y Angélica Le
desma enfatizan en el capítulo 9 la necesidad de reconocer el trabajo de 
cuidados como un bien público y de regular el mercado de trabajo del hogar 
remunerado para evitar exacerbar las desigualdades de género y sociales. 
En el capítulo 10, Melanie Apodaca, José Trejo, Miguél Martínez y Chris
topher Castro abordan el impacto económico de la violencia de género en 
los hogares de las regiones occidente y sur de México y detectan los sectores 
con más posibilidades de caer en pobreza. 

Medio ambiente y transición energética 

Víctor López, en el capítulo 11, plantea a México como un potencial pro
ductor de litio, aunque el recurso se limita a un yacimiento en Sonora, para 
cuyo aprovechamiento no se dispone de tecnologías comerciales, por lo que 
se requieren estrategias para sumar en la transición energética. En el capí
tulo 16, Yesica Domínguez y Aurora Vargas argumentan que, ante el cambio 
climático, México requiere de gestión articulada de la mitigación, adapta
ción y regeneración en los tres niveles de gobierno, además de políticas para 
reforzar la resiliencia y disminuir el riesgo y la vulnerabilidad. 

En todos los capítulos se discute una problemática o área de oportunidad 
y se desarrollan propuestas o rumbos de acción para atender la problemática 
o aprovechar la oportunidad. El libro es una referencia con ideas plurales y 
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puntos de vista provenientes de perfiles profesionales distintos, que pretende 
plantear ideas que mejoren el desempeño económico y social del país.
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