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Redes clientelares en México 
ISABEL MELGUl70 LÓr,r z 

Introducción 

as clientelares permean intensamente la realidad socioec , JáctlC onom1<.a Ld P paíse5 en desarrollo donde se presentan. El clíentelismo contrasta con 
de IOS de ciudadanía en las que el acceso .ª los recursos se basa en criterios 

y de igualdad ant~ l~ ley. Existe una vasta literatura que argu-
ra c6mO este fen6men~ per,ud1ca_ el desarrollo económico y la consolida-
(lelllOCfátlca. En particular, Robmson y Verdíer (2013) y Keefer y Vlaicu 

cióll ) ~a-tten cómo el clientelismo político desemboca en la falta de provi-(2001 w-u• . l' si6n de bienes públicos. En esta ~msma mea, Fergusson eral. (2ois) argumen-
córDO, puesto que la capacidad del Estado para proveer bienes públicos 

- su coste, todas aquellas_ ac~íones destí~adas a fortalecer la capa-
cidad estatal desembocan en una perdida de ventaJa comparativa de los pani-
doS que nevan a cabo prácticas cliente lares. De este modo, estos partidos 
tiellffl mcent1vos para frenar el fortalecimiento del Estado en áreas donde su 
supremacía política está amenazada. Díaz-Cayeros y Magaloni (2004) conclu-
)'91 cómo el clientellsmo político fue una de las razones de la limitada eficacia 
del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en el cumplimiento de sus 
objetivos. Shemer (2001) resume de forma muy ilustrativa los efectos del 
cllentellsmo: "El clientelismo debilita los vínculos de solidaridad fomentando 
la competencia entre grupos, impidiendo así que se forje la unidad entre los 
compafteros de la organización". 

Parece evidente que las prácticas clientelares contribuyen a frenar el des-
arrollo económico y las prácticas democráticas. Es de suma importancia cono-
cer la magnitud del problema, en este caso en México, y analizar cuáles son las 

163 



no,nia publica 
164 ECO , • d ' h líticas publicas que po nan acerlas inrn 

ns• ticas de las po unes a caracte este 
tipo de prácticas. ítulo estudia el clientelismo político en ><~ , . 

1 tanto este cap . n1ex1co Por . 'El primero es ofrecer un breve repaso histórico del fen. Y tie, 
ne doS obJetlVOS· reflexión sobre sus causas. Ésta será la ba 0rnen0 do es hacer una . . . se Par . • El segun . ñ de políticas e instituciones puede ayudar a .. a dis, . ·mo el dise o . , . rn1t1ga cutir co . 1 En la segunda seccion se reahza un repaso d 1 tlas , t' as cliente ares. . e as Pr • prac 1~ los entornos rural y urbano. Fmalmente, en la últ· ªcti-cas cbentelares en , . d 1· • 'bl' irna 'lisis de las practicas e po 1t1ca pu tea que PUed ~'--ción se hace un ana en ªYuda a mitigar las prácticas dientelares. r 

Clientelismo político en México: un breve repaso histórico 

El clientelismo en el espacio rural 

La distribución de la tierra se legitimó en ~a Constitución de 1917 a través de su 
artículo 27, que instauró la figura de las tierras comunales. El concepto ambi-
guo de usufructo de tierras, que aparee~ en este. artículo, deja a los ejidatarios en 
una situación de perpetua dependencia. Las tierras comunales están adminis-
tradas por un comisario que es democráticamente elegido y que tiene el papel 
de intermediar entre el gobierno y los campesinos. 

No es difícil entender cómo esta institución generó las condiciones idóneas 
para el desanollo de prácticas cliente lares: las precarias condiciones de vida de 
los campesinos y la dificultad de acceso al mercado crediticio potenciaron la 
dependencia que los más pobres tenían del gobierno. Los comisarios actuaron 
entonces como canalizadores del acceso a programas públicos a cambio de 
asegurar soporte político a aquellos que realizaban prácticas clientelares. Como 
apunta Sabloff (1981) en su estudio sobre el caciquismo en el México posrevo-
lucionario, el intermediario gana favores para sí mismo y la tierra que admi-
nistra, obteniendo ayuda económica por parte del gobierno para él y para la 
tierra a la que representa. 

Paradójicamente, las refonnas políticas de la década de 1990, cuando se 
creó el Instituto Federal Electoral, no hicieron sino fortalecer las prácticas 
clientelares, que pasaron de basarse en prácticas de intimidación, voto múltiple 
Y manipulación de los registros de votantes a apoyarse en la compra de votos. 

Rf'd,:,s cl,entelt1res en 1, - .. e,,co 165 

U, ltirnas décadas el funcionamiento de las red 1. 1o!IC dOS . es c 1entelares ¡n .- unales se ha consohdado gracias al uso de f d en __.1 corn . on os federales , .. e de,,-- nta Larreguy (2013). En particular, este autor doc ' ..,... _ _..,me , . 1. 1 umenta una _«tJJ 11,;-- ia de practicas e tente ares en las tierras comun 1 d (!,I'•·- resenc . . a es e los esta-,_....rtt P re han permanecido baJo control del PRi en los m . 11"'.- stenlP . . ' eses previos a fJf presidenciales de 2012. En esta misma línea N'it h U""" tones , . , c er y Pal-ias elecc in (lOlS) conclu~e~ como el chentelismo jugó un papel importante en __,_Jtllb es y cómo, s1 bien todos los grandes partidos incurrieron P..,. e)ecd<>n . . . , en este 
t!,iS tácticas, al PRI se le 1de~t1f~c_o c~mo el principal actor. Los autores 
dpO de Puna relación robusta y s1gmf1cat1va entre las prácticas clientelares Y 

de que los votantes declaren de manera abierta su apoyo a un partido 
el t.echO bllcidad en sus hogares. Ésas son las llamadas relaciones cliente-
;::::; en lo que los autores denominan "apoyo declarado". 

El clientelismo en el espacio urbano 

eiptosi6n urbana de México es~uvo acompañada de una c~~iente demanda 
La 9f!IVICIOS básicoS como alcantanllado, agua potable, electnc1dad o pavimen-
de ,_, se convierte en otro elemento a favor de la consolidación de prácticas 
:SIU!laleS, como afirma Shemer (2001). De nuevo, las comunidades urbanas 
atmr,an las relaciones que sus líderes locales tienen con el PRI para recibir re-
OJISOI I cambio de apoyo político. 

ourame sus décadas en el poder, el PRI llevó a cabo prácticas clientelares 
tDl!()lpnle Ja distribución de recursos materiales y la legitimación de su ideolo-
gia. en particular, limitando las organizaciones ~i~dadanas alte~~tivas y re-
frr.pncln el poder estatal mediante la incorporac1on de grupos d1s1dentes. Por 
~. las vfctimas de los desastres naturales en la Ciudad de México de 1985 
suqanlramn fuera del PRI y se esforzaron por resistir las prácticas clientela-
m; sin embargo, el Estado logró involucrarlas en procesos de negociaciones 
est1I les para terminar con las protestas populares. La redirección de las or~-
•ia.Joaes locales hacia protestas más en línea con el gobierno limita la uruon 
de grupos locales, aunque compartan intereses. , . 

Ono seiiala Herrera (2017), la provisión particularista (no pr~atica) 
de llnidos públicos también puede favorecer el uso de prácticas clientel~es. 
F.a latPIOpuestas programáticas, los políticos ofrecen programas que se un-



166 E(onoml, pot,hca 

l gldos de modo que los votantes se benef· . 
si son e e , 1c1an . 

pl(lfflentan En contraste mediante propuestas no prograrnátic:a I solo lnd· 
ente ' 1 s, os 1• 

reciam •. i beneficios selectivos a qu enes los apoyan El . Polftit 
eden dlstnbu r , . • serv1c¡ oi 

pu d' 1 almente objeto de practicas chentelares debi'd O d(I ªº" 'do tra 1c on o a q 1i~a 
ha si al básico y por lo tanto de gran relevancia polf tic Ue es u 

rvtcio vit Y ' , . . . a. En t • n 
se . . u demanda es lnelasuca y tiene poca suswutabilidad erni¡nos 
econonucos, s 1 d . 

SOs de ciudades que fallaron en e esarrollo y la irn 1 Existen ca . P eine 
líticas programáticas en la decada de 1990. Un ejemplo e N ntac¡óii 

de po á d d l Es d d • · s ezah . tl 1 segunda ciudad m s gran e e ta o e Mexico. La ua1. coyo, a econolll· 
N zahual--k•otl está formada por pequeñas empresas de naturalez f . 1a de 
e '-"J . . a arn1¡¡ 

d m• 'ormales. su pequeña mdustna manufacturera tampoco . ar,a 
menu o 11 es inte . 

agua. Como argumenta Herrera (2017), la ausencia de clase rnedi ns1,,,a 
en . . l d a Y de u 
, dustria intensiva en agua, como pnnc1pa es emandantes de serv· . . na 
m 
cos de calidad, favoreció que en su ascenso al poder en 1997 el PRo optara 1• 
reproducir las prácticas clientelares que el PRI había puesto en prá t· l>Or 

. , , c 1ca años 
atrás. A finales del año 2000, el 970/o de la poblac10n tema acceso a ag 

• h • 2010 'l 50%d' • uay ser-vidos sanitarios, mientras que ac1a so o ispoma de estos serv¡ . 
, 1 • d p l , C!OS En relacion con e menciona o programa ronaso , Diaz-Cayeros y M • 

, d 1 aga. 
loni (2004) documentan como 400/o e os recursos de este programa . . . -m1c1a-
do en 1988 y dirigido a los pobres urbanos en fonna de un paquete de medidas 
de mitigación de la pobreza y, por lo tanto, piedra angular de la política so-
cial- se dedicaron a transferencias cliente lares. Este programa albergaba más 
de 20 subprogramas para el desarrollo de trabajos públicos como carreteras 
salud, electricidad, agua, escuelas, así como para la distribución de benefici~ 
privados de los que no todos los individuos eran beneficiarios, como becas es-
colares, créditos o provisión de fertilizantes. Una de sus principales caracterís-
ticas fue la selección discrecional de proyectos y beneficiarios. Este programa 
falló en conseguir sus objetivos, porque estuvo administrado con la idea de 
sostener la hegemonía política del PRJ. En otras palabras, los gastos beneficia-
ron de forma clara a las municipalidades que exhibían lealtad al partido en el 
poder. Por ejemplo, en 1992, el 120/o de su presupuesto se destinó al relativa· 
mente pequeño estado de Michoacán, la base principal del PRD, justo antes de 
las elecciones estatales. 

Los autores estudian el modelo del programa Pronasol en el marco de una 
versión de la teoría de la lealtad condicional al partido segu' n la cual existen 
dos tipos de . ' votantes. los votantes centrales, aquellos en los que se puede con· 

de voto, y los votantes indec:isos a(JU<'ll 
.Mr11lJ10S , ' os que una vez 

: .. r efl ¡e-•--- eficiOS podnan votar por el partido de la opos· . . que 
fio- 1- t,en tuon. Los autor 

¡t,en """ 6....,0 en el caso de Pronasol, la estrategia pol't· . es 
reC ftcan e u• ' . . , i tea consistió e 
:.f11Pli 1 portfolio de la mversion electoral, destinando t . n 

er-- ficar e l b f' . ransf erenc:1as 
d(1trsl votantes centra es y ene 1c10s colectivos al rest El , .. 

..a.e a Jos 1, • • •r· o. anahs1s 
..¡~u- cómo los po 1ticos mtenst 1caban sus prácticas et· 1 P" . uustra . . • lente ares en 

también os a las elecciones nacionales y municipales. 
_,1111 cercan 

pertouv-

consideraciones finales en materia de políticas públicas 

certor pone de manifiesto la ~ecesidad de _hacer más explícitas las reglas 
LO an ión de los programas sociales. En particular, la falta de transparencia 
cteope:tribuir a su manipulación. Só!o ~3% de los programas sociales ins-

la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los 
critoS en sociales (Ipro) cuenta con reglas y lineamientos de operación. De 
~-i·tar sólo 37% cuenta con mecanismos de transparencia y rendi-rnanera Su11 , , . . 

. to de cuentas, umcamente 38% cuenta con mecanismos de control y fis-
y sólo 22% cuenta con ~ecanismos d~ pa_r_ticipación ciudadana. 

El papel tradicional de los medios de comumcacion tampoco ha favorecido 
el flujo de información sobre el desempeño de las políticas públicas. La libertad 
de prensa y el oficio del periodismo también se han visto tradicionalmente 
a{ectados por las prácticas clientelares. El clientelismo tiende a corromper la 
autonomía de las instituciones sociales y el periodismo no es la excepción. 
eomo señalan Hallin y Papathanassopoulos (2002), la cultura de un periodis-
mo independiente con una alta regulación ética, presente en Estados Unidos y 
en algunos países de Europa continental, no existe en países con una historia 
declientelismo persistente, puesto que predominan los intereses políticos. En 
el caso de México ha habido un fuerte control de los medios de comunicación 
por parte de Intereses privados que los han usado con fines políticos. Los pe-
riódicos y las compañías privadas de televisión, como Televisa, han sido alta-
mente dependientes del patrocinio estatal y abiertamente aliados del partido 
en el poder, como ilustran Lawson y McCann (2005) en el caso de esa televi-
sora. CUando las prácticas clientelares están presentes en la organización so-
dal, la Información tiende a concebirse como un recurso privado que se 
inten:ambla a partir de relaciones particularistas. Además, el clientelismo da 
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. nes públicas de lealtad. En esta misma 1• d rnosuac10 , . inea ,.. 

valor a las e , en México la problemat1ca nace de que 1 : "'ªldoh, 
?) refiere como , . . , os d1ri:i-- . ·iq, 

do (201 ediOS son poht1cos o tienen con estos vínc 1 --1.t1v0s ,1. 
ría de los m . u os fa . "' 

la rnaY0 . d compadrazgo. Entonces los medios son visto llltliares 
.-nresanales o e , 1 • . 1 . , s corno 1 

.:;11-r .6 .. ~a1 lo que perpetua a vteJa re ac1on medio un ne 
godo sin funC1 n - ' s-poder. ' 

Reducción del clientelismo 

"6n analiza en particular cómo las reformas programátic Esta seca , as, la red 
ción d la (lisaecionalidad, as1 como la apuesta por la transparenc· lle-

e , . 1· 1 la I PUed -"" .. ; .. ala JDitiinriñn de las practicas c 1ente ares. Finalmente . en 
conuJUU&L ut;-•- . , se d1scut 

toS reladonados con el papel de las muJeres como hacedoras d , en 
ilSpec . e P<>htica, 

d Existen diversas reformas programáticas con la capacidad de r . 
nlr la dependencia del votante del partido político en el pode:defi~ 

'dad lítt' d • • • • Y as1 reducir la capaa po ca e mcurnr en p~act1cas clientelares. Corno 
concluyen Cruz y Keefer (2013), la presencia de partidos incrementa 
los incentivos para llevar a cabo reformas del sector público. Los _ 
delos programáticos con aquellos acuerdos organizacionales que~ 
que sus lideres evadan sus obligaciones con respecto al cumplimiento 
del programa del partido, a la vez que promueven la rendición de 
cuentas a la ciudadanía.• 

2} Además, existe evidencia acerca de cómo las prácticas clientelares se 
pueden debilitar mediante la implementación de políticas programáti-
cas que fortaler.can los derechos de propiedad. En particular, Larreguy 
et al. (2015) identifican evidencia sobre cómo el programa de la Comi· 
si6n para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), creado 
en 1973 por el gobierno federal con el objetivo de regularizar los asen-
tamientos urbanos informales, limitó la capacidad de los gobiernos 

1 
=~Y Ktefer' (2013) la base de datos de instituciones políticas de Beck et al. ~20011Y 
nnlalll» Plltidocomo ~~está organizado en tomo de un cl~ro programa/pos,o>-
su lkler. rnlenbas qutun ~~no programático cuando está orientado a pr~ª 
,_.imll.'tca& tláJaJ. el MN Y el PRD hin sido codificados como programáticos. Ejemplos de partidos no 
PfUIIIG&-aquellos en los que sus políticos tienen redes clientelares privadas y pueden~!" 
~dll en ti seno de lilas. E~ políticos pierden poco al cambiarse de partido, Y as,, loS 
vasmn et~ Cllleln de In herramientas institucionales para evitar sus comportamientoseluSI-

... ..., .. ,,. del pa,tido_ Wase tambi«i Aldrich (1995). 

Redes cl1e111elares en ", 
..,e,1co 16g 

. ates de obtener votos mediante el uso de . . 
unfClP , . . practicas client 1 JII 1 tsmo esp1ntu, en su estudio sobre los ret e ares. 

""n e m . , ornas electoral d '-""'. a de Educac1on, Salud y Alimentación (P es el 
nrngram , rogresa) De 1 0 ~•- ) concluye como los retornos electorales del pa t'd ' ª 
(2,013 , • . r 1 o en el pod 

d t,en tanto a practicas chentelares y destaca el er 
no se e , . , . . papel del meca-
JJi5111º de pobticas programat1cas y de atnbución de crédito. 

más general, sería interesante entender cuáles s 1 1Jl811era . . on as condi-oe e la política chentelar se convierta en una política pr , . para qu ogramat1ca· 
rnodo cómo pueden los votantes condicionar su v t I b ' de otrO ' o o a uen 

dichO político, El estudio de Keefer y Khemani (2014) para Benín conclu-
acceso a mensajes de radio comunales que resaltan las ventajas de 

ye :S públicos r~~jo el apoyo a las transferencias privadas en relación con 
IOS uansterencias pubhcas. 
JaS M1J1CO no cuenta co~ una arquitectur~ institucion~ para que las asigna-

de gasto estén en lmea con las necesidades de pohtica pública, lo que se 
::-en una inc~nsistenc~a e~t~e el gasto _ejerci~o y el presupuesto apro-
1,ado que no está debidamente 1ust1f1cada. La d1screc1_onalidad por parte de los 
goblel1I05 estatales y locales, que fav~rece la opacidad en la asignación de 
iecursos, es otro de los aspectos que alimentan el desarrollo de las relaciones 
cllentelara Como señala el informe de México Evalúa, la administración de 
Felipe calderón Hinojosa privilegió con mayores transferencias a los estados 
cm gobemalltes del mismo partido. La administración de Enrique Peña Nieto 
mostró una diversidad de comportamientos y en algunos casos el monto de las 
trand!relldas incluso fue mayor para los gobernadores de oposición. Lo ante-
dol:-pade deberse a un comportamiento racional¡ esto es, utilizar recursos de 
forma discrecional para ganar simpatizantes entre los opositores. Como se 
selllr'ael tnfonne, la objetividad del gasto también entra en conflicto con los 
dei1"8lfll!ctorales. 
~o federal ejerce una gran parte del presupuesto a través de los 

~os generales. Es especialmente llamativo el caso del Ramo 23, 
COlllfJQbJtente a las llamadas "Provisiones salariales y económicas'', por 
medtilll\.llQll se transfieren fondos a los gobiernos locales. En ocasiones, es-
........ pueden usar como un mecanismo de control político. Además, el 
..... lbiC.'e de base legal¡ por ejemplo, el monto que aprueba el Congres~ 
Ptlt\tif!dgoblerno federal gaste a través de programas del Ramo 23 no eSta 
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destino geográfico. Esta información sólo P 1ado con un • d 8 lled<' e a,oc e se ha ejercido el gasto. Mas e o% del sobreeJí'tck10 cm~llltar~ 
una vez quidt 5 a entidades federativas y a municipios entre • de> la Par,· 
da de subs 

O 
vés de programas de subsidios de este progra- 2013 Y 2()17 

1
• 

distribuyó a tra ... a, en P lt 
d para el fortalecimiento Financiero, los prograrn ªtticu1. 

para el Pon o 6 • 11as reg· 14t 
de contingencias econ micas. 1ona1e& el programa . Y 

J) La reducción de la discrecionalidad pasa por la apuesta a las , 
rogramáticas. Es importante mencionar que las políticas P0hticag 

p ñ d 'l"d Prograrn· 
Cas deben estar acompa a as por un so 1 o entramado , . au. 

tnstttu • 
que garantice la cobertura de los sectores más desfav . cionai orec1dos 
ejemplo, los pobres urbanos. Los subsidios que benefician 1 ; Por 
rios de bajos ingresos deberían regirse por reglas claras y ª os _usua. . accesible no ser dependientes del ciclo electoral. s y 

4) Por su parte, la transparencia y la eficacia en el uso del gast , . , l o PUblico pasan por la rendicion de cuentas, e puente para establecer un . 
d b. a inte. 

racción entre duda anos y go 1emo. Como argumenta Tavits (io 
la definición de reglas claras de responsabilidad política, que se m:.l~ 
fiesta en la habilidad de los votantes para monitorear a los políticos

1
y 

hacerlos responsables de los resultados negativos, es clave para com-
batir las prácticas corruptas y clientelares. El autor concluye cómo los 
gobiernos tienden a ser menos corruptos en países donde la responsa. 
bllidad del gobierno por sus acciones es mayor. 

El cuadro 1 ofrece infonnación sobre diferentes índices que capturan as-
pectos reladonados con la transparencia fiscal, la rendición de cuentas y la 
apertura del gobierno para México. 

El Indice de Apertura del Presupuesto tiene como objetivo evaluar las ins-
tituciones de la democracia representativa y toma valores entre o y 100, de 
acuerdo con la dispombilidad de la información presupuestaria. Su media fue 
de 42 en 2017 Y mostró un valor relativamente elevado para México, que ade-
111'8 ha venido creciendo, lo cual es una señal positiva. En él se evalúa la dis-
ponibilidad pública Y la integridad de los documentos presupuestarios. Sin 
embargo, como se seftala en el informe, nadie se interesa por los documentos 
Pl8Upuestar¡o¡ 0 por los puntajes de transparencia en sí mismos. Lo que un-
PCJ!ta en realidad es el tipo de información del presupuesto que los gobiernos 

dro 1. índices de desempeño gubernamental , ca,, para M~.i,co 
---

~upu.esto (2017) • -:--- _ _ _ _ : 
79 

~~de Transparencia Presupuesta na para Lat~no~~érica ~20111 b 
45 

i,idiC' ra del Gobierno (2015)' - ....__ 
~-Af"'U'=------------ I 0.56 

pl·,nlentodelasLeyes(2017)d -~-- .. 
.reCUffl I l 0.45 """' )• .... t ~ya.6fJeZ (2006 47.S 

~aet disponible. 

"""" ,..,,._ al gudget Partnersh1p {2017). 
,_,fllllOII 
• ~0011). 
, _,.td JU5IK,f prqed (20151 

• r,o,ld JulliC.e Prqect (20 in. 
' _,,,,,, 'I l,ápel (2006). 

1 dfsPOSiclón de los ciudadanos para que haya análisis, debate y una 
::. del cambio, Jnclu~ los paí~s ~ás t~~sparentes, como es el caso de 
MéJICO, tienden a _ofrecer_ mforma~1on msuflc1e~te ~b~e sus ries~os fiscales. 
laS mst(tUcioneS fiscales mdepend1entes, como mst1tuc1ones apartídistas, son 
otro ioSttlJIDfflto para construir puentes entre ciudadanos y gobierno. Las ins-
titUCkJDeS fiscales independientes tienen la función de inf onnar sobre la toma 
de dedsioneS del presupuesto al preparar pronósticos económicos, o evaluar 
los pron6sticos preparados por el Ejecutivo, y calculando los costos de las pro-
puestas de politicas. Finalmente, las oportunidades de participación del públi-
co en la elaboración del presupuesto son escasas; el punta je medio es de 12 
soble 100'.?De modo que, si bien existe un compromiso global y abstracto con 
la pad:ldpatión, en la práctica los gobiernos no han alcanzado este objetivo. 

ll 1,ndlc:e General de Transparencia Presupuestaria para Latinoamérica 
tiene por objetivo medir el grado de transparencia del presupuesto Y toma va-
•11111e 1 y 100. México ha perdido posiciones desde 2005, con un índice 
de54,ata2011, con un índice de 45. La variable "percepción ciudadana" que 
l'Cllfumiaestefndice fue la peor evaluada, con sólo 6% de respuestas positivaS, 
•-tJe,-Ja variable "ley de acceso a la información" tuvo el mayor por-
tenllJedeftlpUestas positivas, con 50 por ciento. 
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..... AnPrtura del Gobierno usa cuatro ditn{'nsi· 
El f ndlce IR" r • 0 n(1s 

a en una escala de o a t: publicación d<' lt• • l\\ta tnM• 
ado de apertUr , . Yl's y 1 • lllr 

gr d ...,,•ho a la Información, partkipadon ciudc1d, e •llo~ g .. i. 
mentalt'S, e, .. "''il y "Ul'r 

na emitir qut'jas. México obtuvo o.56 y ocupó la poskicin 42 P111rn1l\'a111~ -

para I el país m('jor posicionado con un índice de 0_81 .1'. toi p~¡llios 
siendo suec ª ' Y l'.11nh b ~. 

r con un fndlet" de o.32. ,1 u~ 
peo it fndice de cumplimiento de las Leyrs m~dr, en una est\1lil el<' , 
siguientes dimensiones: ausencia de corrupclon, cumplitni(•1110 dt> o a t, 1~ 

d tal .. 5 ordt>n y ~urldad, y justicia civil y crlmin 11 ¡: d1•rl'(h 
fun amffl "~ 1 ' • .I\ l'Slt• l' Os 

i resenta un índice de o,45, siendo el pt'or Yl•1wzut>1c1 ron O •1so, M~. 
xcop 1 1 ló .J.9Yt•I 
Di .. ,.marca con o.89. México ocupa a pos e n 92 de 11 3, dt>r 1 ;is I nwlOr 

.... ól d 1 ' • l t' los . 
d A 1.rlca Latina y el Caribe y s o por l' ante dt' V<'llP7.llt'I • P,11~ 
l' me u y <11• ,1 

países ttntroamerlranos. ' ~1u10s 

Flnalm('nte, Albadalejo y López (2006) propon<'n un índln, si, 11 
d 1 • 11 ,Ir 1 

anteriores, donde Méxll·o está drbt1jo e a mt'dla, t'sto <'s, a 'i(1.1.. a 

s) La particlpadón política de las mujf'res. Como sosr lt>iit•n Vi. 
1 d 1 • l l'llle y 

wantchekon (2009), en e caso e var os pals<•s afrk,1110s 1~. . 
• ' 'S llllljl'fl'S 

tienden a tener una mayor preft'rencla por polítk.:is dt•l <•uid 1 ,11 o t'du 
caclón o salud, y por lo tanto es más probablt' qut' tm¡•an 111 ' • 

. • ta lllayo, 
preferencia por bienes publlcos que los hombres. Ento11r<'s las htkla-
tlvas de Incorporar a las mujt'res en todo el proc·t'so polir ko 1 lt•nen ti 
pott'ndal de mejorar la provisión de bienes públicos. Ch,1ttop,tdhy,iyy 
Duflo (2004) estudian las cons«ut•ndas polítk,1s dt' la n•pri•s<'nlal'lón 
obligatoria de las mujeres en los e-stados de la India a rc1íz dt• 1., rt•lor-
mulaclón de la Constitución, por la cu,1I dil'hos <.•st,H.los esLán ohllg.idos 
1 reservar un tercio de las jt'fdturas a las mujN<'S. Las a11tor,1s sugh•ren 
cómo esta medida de reservas afocta l,1s dt•clslo1ws dL• polítira 1,11 el 
Sffltldo df que rl'flt'ja mejor las prt'forenrlas de l,1s 111uj1•n•s. Esto 5f 

manifiesta en una mayor Inversión en blt•ncs p1'thlkos, como ,1g11,1 po-

table y rar?fteras. Las cuotas para mujNes a mc•nudo s1• proponen 
como un mt'C'anlsmo para favortacttr su partklpad,Sn 1•11 <•I dls1•11o de 
poUtkas. tita es una r«omendadón dc política cl,ua y pod,•rosa, so• 
bre todo 11 tl'llemoa en cuenta que.• las nmjtirL'S m'm cst,\n por <l1•h,1jode 

loa hombm en la dPmanda dt' lnforma<.'1,Sn al gol>il•rno, NI l,1 rnnd¡•n· 
cla sobre leyes dtt derecho a la lnformadón, en la asish111d,1 a n•unlo· 

,~,,¡¡, ... , ( 1•1·,11, 1 11, .. ,.,. J.A 
• • 

1 • ,,, 173 
111unalt'S o en la rmtslon dC' qu<'jils for 1 ne9 C0 , . 111,l l'S !.Ohr 1 

-.&l'iOS publicos, en la mayona dC' los n • . <' J r,1hd,1d d<' 
IOI strv"' • ,.,11s1•s a11 lli· 

l 'ndlce de Apertura dl'I Gohicrno dr 201 r. ' z..idos con hr1,(• 
,., e >· 
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en materia de política social y ambiental para la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, las comisiones Forestal y de Áreas Naturales Protegid as, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional Elec-

toral, la Secretaría de Desarrollo Social, la GIZ, el Banco Mundial, el Banco Inter-

americano de Desarollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Progra-

ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Departamento para el 

Desarrollo Internacional de la Gran Bretaña. En 1999 obtuvo el Premio Nacional 

de Administración Pública por su trabajo sobre pobreza y medio ambiente y 

tiene en su haber más de 40 publicaciones en distintos países como México 
1 

Francia, España, Estados Unidos y Gran Bretaña¡ todas sobre desarrollo econó-

mico sustentable. 

Margarita Guevara Sanginés 
Licenciada en economía por la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría 

y el doctorado de historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UHAM); es coautora, junto con Enrique Cárdenas y Héctor Mata, del libro 

Banco Mexicano Somex. Apuntes para su historia (1992), un trabajo pionero sobre 

la historia de la banca privada y la banca mixta en México. Su labor docente se ha 

desarrollado en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de 

Guanajuato y en el Instituto superior lntercultural Ayuuk. Fue investigadora en 

la Fundación para la Asistencia, Promoción y Desarrollo, y gerente e investiga-

dora en el Banco Mexicano Somex, donde coordinó las políticas y los procedi-

mientos de la Subdirección de Capacitación y Desarrollo. 

José Alberto Lara Pulido 
Con más de ocho años de experiencia en el sector ambiental en México, es 

doctor y maestro en economía por El Colegio de México y licenciado en admi-

nistración por la Universidad La Salle. Actualmente es profesor-investigador de 

tiempo completo del Depanamento de Estudios Empresariales de la Universidad 

Iberoamericana. Ha sido consultor en temas de política pública en materia de 

política social y ambiental para el Banco Interamericano de Desarrollo, en The 

Nature Conservancy, en la GIZ, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, en el Banco Mundial, en el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), en la World Wide Fund for Nature y en la Comisión Nacional 
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tamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el doctorado 

en economía por el Departamento de Análisis Económico de la Universitat Au-
tl,noma de Barcelona. Además, cuenta con una maestría en economía y evalua-

clón del bienestar por la Universidad Pablo de Olavide y estudios de grado en 

economía en la Universidad de Granada. Su área de especialidad son las redes 

económicas y sociales. En esta área desarrolla investigación sobre fonnaclón de 

grupos y procesos de segregación. Su trabajo 11Homophily and the Persistence 

of Disagreement11 ha sido publicado en The Economic]ournal. 
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Actualmente se desempeña como director general de análisis legislativo del 
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 

Carta Pederzini Villarreal 
Es doctora y maestra en estudios de población por El Colegio de México y licen-
ciada en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Sus 
áreas de especialización y líneas de investigación son demografía, mercado 
laboral, migración y remesas. Su trabajo ha sido publicado en libros editados 
por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

1 

El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el 
Banco Mundial. También ha publicado artículos en revistas como Econom(a 
Mexicana y Estudios Demogrdficos y Urbanos. 

Cannina l. Jiménez Quiroga 
Licenciada en economía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México; actualmente estudia la maestría en políticas públicas. Se desempeña 
como gerente de Carbono en Conservación Internacional México. Ha colaborado 
en consultorías para organizaciones como el Banco Mundial, la oNu Mujeres 
México, The Nature Conservancy, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático y la Iniciativa Climática de México, principalmente en temas de aná-
lisis de costo-beneficio para medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático, así como de análisis espacial de estadísticas nacionales. 

Vanessa Pérez-Cirera 
Con más de 15 años de experiencia en el sector ambiental en México, actual-
mente es vicepresidente de World Wide Fund for Nature. Fue coordinadora del 
Programa de Investigación en Desarrollo Sustentable del Equide, donde ha 
enfocado sus esfuerzos de investigación y generación del conocimiento en los 
objetivos de desarrollo sostenible. Es licenciada en economía por la Universidad 
Iberoamericana, maestra en políticas del desarrollo y doctora en política am-
biental por la Universidad de York, en el Reino Unido. 

Luis N. Rubalcava Peñafiel 
Doctor en economía por la Universidad de California en Los Ángeles y socio 
fundador de Spectron Desarrollo. Actualmente se desempeña como profe sor 
afiliado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es director del 
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Alejandro Rodríguez Arana 
Es doctor y maestro en economía por la London Sch 1 

d • d 1· . oo of Economks and PoU 
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. . . •sc•P ma por el Instituto T 
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vistas espec1ahzadas como Econoquanrum Revista Mex" d . ' rcana e Economía y finan-
zas Nueva tpoca y Panorama Económico. También ha colabo d . . . ra o en hbros como 
remas económ,cos y sociales de actualidad en México con el capi't 1 "M, . • u o ex1co: alto 
pote~~ial y bajo crecimiento''., editado por el Museo Interactivo de Economía, y 
La cns1s de 1994-1995 en México: causas, desarrollo y solución, editado por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares en conjunto con la Universidad Iberoamericana. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ,. 

Juan Manuel Rodríguez Carrillo 
Es doctor y maestro en estudios sociales, línea de procesos políticos, por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Se desempeñó como investigador 
en el Centro de Estudios Legislativos de la UAM. Sus publicaciones están relacio-
nadas con la representación política, los procesos de negociación en el Poder 
Legislativo y la formación de coaliciones legislativas. Actualmente se desempe-
ña como investigador en la Dirección General de Investigación Estratégica del 
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 

Heidi Jane M. Smith 
• d 1 u • rsi'dad Iberoamericana-Profesora en el Departamento de Econom1a e a mve 

Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel u, 
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desde 2016. Es doctora en asuntos públicos por la Florida Intemational Univer-
sity (F1u), master en políticas públicas por la American University y licenciada en 
ciencia política por la University of Wisconsin, en Madison. Se especializa en el 
sector público, finanzas públicas locales, bonos municipales y política de equi-
dad social. Ha dado clase en George Masan University, en el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México y en la Fru. Tiene varios años de experiencia como 
consultora en temas de política pública en materia de política urbana y fiscal 
para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la Organización de Es-
tados Americanos, y ha trabajado en el gobierno de Estados Unidos. 

Isidro Soloaga 
Profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México desde 2012 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel m. Ha trabajado en El Colegio de México, en la Universidad de las Américas 
Puebla y en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Mundial 
en Washington. Recibió su doctorado en economía agrícola y de los recursos 
naturales por la Universidad de Maryland y su grado de licenciado en econo-
mía por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Tiene más de 20 años 
de experiencia en el análisis de desarrollo económico, pobreza y distribución del 
ingreso y economía regional. Ha publicado en revistas arbitradas y cuenta con 
varios libros sobre ternas relacionados con las políticas públicas. Su última obra 

' 
Trampas de pobreza, desigualdad y baja movilidad social: los casos de Chile, México y 
Perú presenta una mirada profunda sobre las causas que mantienen en bajos 
niveles de bienestar a una parte importante de la población de esos países. 

Graciela Teruel Belismelis 
Es maestra y doctora en economía por la Universidad de California en Los An-
geles y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico. Actualmente es directora de la División de Estudios Sociales en la 
Universidad Iberoamericana. Fue directora del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equidad (Equide); consejera académica fundadora del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2006-2020)¡ 

miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza; integrante del 

comité editorial de El Trimestre f.conómico del Fondo de Cultura Económica· co-' 
directora de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares, y desde 
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Aliª Paula García Teruel Noriega 
t!'e ingeniera en desarrollo sustentable por el 1 . 
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césarVelázquez Guadarrama 
Es doctor en políticas públicas por la Universidad de Chi·c 

, . , . . . ago, maestro en eco-
nonua por El Colegio de MeXIco y licenciado en cienc1·as políu· dminis cas y a • • tra-
ción pública por la Universidad Iberoamericana· asimi·smo es . 1. , , especia 1sta en 
finanzas públicas estatales y municipales, economía política y evaluación de 

programas sociales. Cuenta con varias publicacion:s académicas y de divulga-
ción. Ha colaborado en libros como Evaluación del Ramo 33, La falta de competen-
cia en México y Pol(ticas públicas para un crecimiento incluyente. 
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