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Lo que hace la mano derecha, que lo desmienta 
la mano izquierda: crisis económica y política 

en el México contemporáneo

En uno de los aforismos escritor por Federico Nietzsche se lee una críti-
ca al novelista Flaubert en torno a cómo se producen las ideas. Al con-
trario de la visión contemplativa del novelista, Nietzsche señala que las 
ideas no se producen en la comodidad del estudio, sino en la dinámica 
del movimiento. La apuesta es interesante: producir “ideas caminadas” 
es, quizás, no sólo un señalamiento de crítica literaria sino una comple-
ta provocación que se debe tomar en serio en un mundo que, como el 
nuestro, de pandemia y crisis, nos mantiene cautivos en una atmósfera 
enrarecida de temor e incertidumbre.
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In one of the writer aphorisms by Federico Nietzsche a criticism of the novelist 
Flaubert is read about how ideas are produced. Contrary to the contemplative 
vision of the novelist, Nietzsche points out that ideas are not produced in the 
comfort of the study, but in the dynamics of movement. The bet is interesting: 
producing “ideas walked” is, perhaps, not only a point of literary criticism but 
a complete provocation that must be taken seriously in a world that, like ours, 
of pandemic and crisis, keeps us captive in a rarefied atmosphere of fear and 
uncertainty.
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Introducción
Se dice que la economía y la política son 
dos ámbitos sociales que convergen en 
lo estadístico pero divergen en los inte-
reses. La discrepancia adquiere sentido 
cuando, por lo menos desde 1994 –últi-
mo año del régimen de Carlos Salinas 
de Gortari1- los indicadores económi-

1 No se afirma que en el sexenio de Salinas de Gor-

cos se deslizan siempre en balanzas 
negativas mientras que, por otro, lado, 
el discurso político se expresa siempre 
con autoelogios publiadministrativos. 
Dos botones son suficientes: primero, el 

tari, México estuviera en mejores condiciones econó-
micas. De hecho, el mal manejo de la deuda pública, 
la tozudez gubernamental de no devaluar el peso y 
las constantes crisis políticas, estallaron en la crisis de 
1994 y condujeron al llamado “error de diciembre”.
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otrora Secretario de Hacienda, Agustín 
Carsten, quien en medio de la recesión 
mundial del 2008, se expresó metafó-
ricamente diciendo que el país sólo 
sufriría un «catarrito» porque México 
contaba con “una buena disciplina fis-
cal, una buena conducción de la política 
monetaria, tipo de cambio flexible, ade-
más de que la inflación en México fue 
más baja que en Estados Unidos”2  El 
segundo botón es aún más elocuente. 
Recientemente, el presidente Enrique 
Peña Nieto declaró ante los medios de 
comunicación que, frente al escenario 
que ofrece la llegada de Donald Trump 
a la presidencia de los Estados Unidos, 
“en México no hay crisis, solo una gran 
incertidumbre”3. 

La divergencia entre los indicadores 
económicos y el optimismo político en 
torno al desarrollo económico parecen 
ser dos campos diferentes en el estudio 
de la realidad social y suelen ser anali-
zados de manera separada. En el pre-
sente documento, se parte de la tesis de 
que dicha discrepancia es sólo un indi-
cador de la profunda crisis económica, 
política y social que vive nuestro país. 
La tesis parece ser muy sencilla: no hay 
indicador económico que se compor-
te de manera negativa que no venga 
acompañado de una profunda trans-
formación del discurso político y de sus 
acciones públicas.

Una breve mirada a la crisis
El lingüista Uwe Pörksen habló de 

la existencia de un tipo de vocablos 
especiales que denominó como «voca-

2 El Universal, 07 de febrero de 2008. México tendrá 
catarrito por crisis en EU: Carsten. Consulta electró-
nica: archivo.eluniversal.com.mx/notas/480345.html
3 Proceso. 13 de febrero de 2017. “No hay crisis 
económica en el país, sólo una ‘gran incertidum-
bre´: Peña”. Consulta electrónica: www.proceso.com.
mx/474314/crisis-economica-en-pais-una-gran-in-
certidumbre-pena

blos-amiba». De acuerdo con I. Illich, 
ese tipo de vocablos pertenecen a aque-
llos cuya plasticidad de significado 
ha sufrido diversas transformaciones 
semánticas de tal modo que pueden 
contener, en sí mismas, las más disí-
miles interpretaciones. “Lo singular de 
los vocablos-amiba –escribe Illich- es 
la forma en que se integran al lengua-
je común”4  Illich ofrece la idea de que 
las palabras sufren un desbordamiento 
semántico y más cuando éstas no son 
delimitadas socialmente porque, pese 
a la fuerza significativa que tengan, sus 
significados siempre quedarán difusos. 
El término crisis corresponde a este tipo 
de vocablos especiales cuya plasticidad 
significativa es lo que ha permitido 
asociarla, como lo hizo el presidente 
de México, con términos como incerti-
dumbre, retos y oportunidades.

El término crisis, sin embargo, tiene 
otra historia y significados muy preci-
sos en el ámbito de la economía. Para 
algunos, “una crisis económica es el 
momento en que la economía de una 
nación o región pasa de una fase de 
crecimiento a otra de recesión (o depre-
sión)”5  Otras escuelas, sobre todo las 
que provienen del enfoque de la econo-
mía política, han planteado que el tér-
mino crisis está asociado “a la ruptura 
de los ciclos de expansión capitalista”6  
que está formado bajo la premisa de la 
constante e ininterrumpida formación 
de la plusvalía y la tasa de ganancia. 
Entre estas dos categorizaciones de lo 
que significa una crisis hay abismos in-
franqueables. La primera visión, de cor-
te instrumental, reduce la crisis a mo-
mentos de crecimiento interrumpido y 
sus indicadores están vinculados con 

4 Illich, I. 1984. “Neohabla y Unicuac” En: Alterna-
tivas II. México. Joaquín Mortiz, pág. 117
5 
6 



34
Concatena.  Año 1, Núm. 0 [Enero/Abril, 2021] México, ISSN: en trámite

variables macro y microeconómicas. De tal suerte que el com-
portamiento del Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, 
los índices de inflación, el comportamiento de la deuda exter-
na, interna y externa, entre tantos indicadores, se convierten 
en la medición propia de los ciclos de crecimiento o interrup-
ción del mismo. La segunda visión, de espectro crítico más 
amplio y conocido, supone que la crisis pertenece a una es-
tructura de relaciones de producción, distribución y consumo 
que permiten el desarrollo y expansión de la tasa de ganancia. 
Los indicadores de la crisis no se centran en un país, nación o 
región, sino en la dinámica de un sistema que se mueve por 
momentos de una totalidad histórica que incluye la participa-
ción del Estado, el Mercado y, por supuesto, la explotación a 
las masas trabajadoras. Sin embargo, pese a lo que se piense, 
las condiciones de precariedad de las clases explotadas no es 
indicador de crisis del capitalismo, sino su contrario, es decir, 
es señal de que el sistema goza de buena salud.

¿Qué define entonces una crisis? La respuesta no es sencilla 
pero en ambas concepciones se puede encontrar, de manera 
subyacente, una teoría del equilibrio. Ya sea la que proviene 
de la dinámica de los mercados que es capaz de autoregularse 
por los comportamientos de la oferta y la demanda –según 
la visión neoclásica de la economía política-; ya sea por la di-
námica de los ciclos de explotación y expansión de la tasa de 
ganancia que se generan en el proceso mismo de producción 
–según el marxismo decimonónico-, lo cierto es que el hablar 
de crisis se deben tomar en cuenta las perturbaciones del equi-
librio del sistema económico como externas e internas al pro-
pio sistema. La idea de que los factores que perturban el equi-
librio del sistema son externas –como pueden ser las guerras, 
el aumento de los precios de los energéticos, el crecimiento 
de los flujos migratorios, entre tantos-, ha permitido justificar 
que los diversos shocks económicos parezcan no propios de 
los equilibrios económicos y aparezcan como errores acciden-
tales o coyunturales. Existe, sin embargo, y sólo para revertir 
los intentos de legitimar el orden armónico y casi idílico de las 
relaciones de mercado, una propuesta desarrollada por Tho-
mas Piketty  que conjunta, en una teoría de la crisis económica 
contemporánea, dos factores claves: el primero, el de la evi-
dencia de los roles de los grandes bancos y de las sociedades 
industriales, comerciales y de servicios en la construcción de 
la desigualdad social; segundo, los roles de los actores polí-
ticos quienes están llamados a diseñare reformas discales y 
ajustes a los sistemas de pensiones y educativos para garanti-
zar la racionalidad económica que debe proteger el Estado. De 
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acuerdo a la visión de Piketty7, el capi-
tal financiero, hoy representado por los 
intereses de las grandes corporaciones 
(comerciales, financieras, industriales) 
transnacionales, debe de ser controlado 
por un Estado que debe fortalecerse en 
sus mecanismos de regulación del inte-
rés privado para dar pie, en un afán de-
mocratizador del mercado y del capital, 
a una revitalización del interés público. 

El análisis de Piketty es sugeren-
te en muchos sentidos. Primero, hace 
que la dimensión del interés público, 
representada por el Estado, aparezca 
en estrecha relación con la dimensión 
del interés privado, representado por 
el capital financiero y el mercado. Se-
gundo, establece que dicha relación se 
ha enfrentado con un estrechamiento 
histórico del interés público y con una 
expansión desordenada del interés pri-
vado. Por supuesto, esta colonización 
del interés privado sobre el público es, 
de orden político. Finalmente, establece 
que el resultado de estas relaciones es la 
desigualdad. Manuel Belo, da nombre a 
ese proceso de dominación del Merca-
do sobre el Estado y lo denomina «tira-
nía financiera»: 

“The outcome of this financial tyran-
ny is the reverential acceptance of the 
so-called market judgment that has 
been instrumental in changing the 
dialectical relations between global 
capital and the State. These relations 
follow a direction that undermined 
the power of labor and diminished 
the degree of the State’s freedom to 
both influence the economic sphere 
and to determine capital regulations, 
regardless of the democratic legitimi-
zation that those policies fostered in 

7 Piketty, Thomas. La crisis del capital en el siglo XXI. 
Crónicas de los años en que el capitalismo se volvió loco. Bar-
celona: Anagrama editores.

free elections”8

Como tendencia, ese empoderamien-
to del Mercado sobre el Estado ya había 
sido visualizado por Laidi Zaki9  quien 
expresó que, a nivel planetario, el poder 
de lo privado –empujado por las gran-
des transnacionales, regulado por los 
organismos translaterales y asumido 
por los órdenes políticos de los Estados- 
ha creado una nueva estrategia geopo-
lítica cuya principal característica es, 
precisamente, la expansión del poder 
privado como una consecuencia lógica 
de las democracias contemporáneas. 
Laidi se pregunta lacónicamente si los 
agentes privados pueden, en efecto, ge-
nerar procesos democráticos y conducir 
verdaderamente a la construcción de 
una democracia mundial.

México recolonizado
Muchos son los indicadores de que 

la economía en México se encuentra en 
medio de ese proceso que Manuel Belo 
denominara como «tiranía financiera» 
y, en medio también de un proceso por 
medio del cual las grandes decisiones 
públicas se organizan con base a los 
intereses de los grandes consorcios fi-
nancieros. Sobre la primera, es sabido 
que desde la década de los ochentas, 

8 Traducción libre: “Los resultados de esta tiranía fi-
nanciera es la aceptación de que las también llamados 
leyes del mercado han sido instrumentos en el cam-
bio de las relaciones dialécticas entre el capital global 
y el Estado. Estas relaciones siguen una dirección que 
socava el poder del trabajo y disminuyen el grado de 
la libertad estatal de influir en la esfera económica y 
en la determinación de las regulaciones al capital, no 
importando el costo para la legitimación democrática 
que tales políticas fomentaron en elecciones libres” 
Ver: Manuel Belo Moreira, Agriculture and Food in 
the Globalization Age. Technical University of  Lis-
bon, Portugal. Documento electrónico pág. 3
9 Laidi, Zaki. 2000. “El desafío de la hipermundiali-
zación”. En revista Nexos, Abril, México. Consulta 
electrónica: http://www.nexos.com.mx/internos/
abril2000/zaki_laidi.asp
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pasando los regímenes de Miguel de 
la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de 
Gortari, la concepción administrativa 
en México empezó a construir el régi-
men legal para que el Estado empeza-
ra su lento proceso de adelgazamiento. 
Este proceso incluyó la venta de paraes-
tatales que no fue otra cosa más que el 
inicio de un proceso largo de privatiza-
ciones10.  Existe, empero, otro fenómeno 
que vino aparejado a ese abandono de 
su papel regulador: las trasformaciones 
legales en el marco constitucional que 
fueron dirigidos, como en el caso del 
Artículo 27 Constitucional, a establecer 
las bases para que las corporaciones pri-
vadas pudieran incidir en el desarrollo 
de los sectores de la economía. Para el 
caso del ejemplo referido, la reforma al 
27 Constitucional transformó la figura 
de la propiedad ejidal y la convirtió en 
rentable, enajenable, vendible o sujeto a 
asociación con el gran capital, tal como 
sucedió con el denominado proyec-
to Vaquerías en Monterrey, en la que, 
bajo el nuevo esquema legal, la empre-
sa Gamesa México se pudo asociar con 
un grupo de ejidatarios productores de 
trigo11. Los resultados, por supuesto, no 
fueron los esperados aunque sí logró 
consolidar el marco jurídico de ese tipo 
de asociación.

El aire privatizador ha ido acompa-

10 En administración pública, cuando se habla de 
privatización, el objetivo es reestructurar el papel del 
Estado en la economía; es decir, el tamaño y las fun-
ciones del gobierno. Desde Miguel de la Madrid, y 
más aún con Salinas, el proyecto nacionalista entró 
en crisis, se tomó la decisión de replegar al Estado en 
su margen de maniobra de actor a simple regulador. 
Telmex, vendida a Carlos Slim, el remate y posterior 
eliminación del periódico El Nacional, y la Banca, 
son sólo un ejemplo de cómo ese proceso se echó a 
andar en el país.
11 Reyes Couturieri Teofilo 2008. El proyecto vaque-
rías. Experimento modernizador de la agricultura. 
México: Plaza y Valdez Editores

ñado por una serie de reformas consti-
tucionales que han dado el marco legal 
para las estrategias de orden macro-
económico en México. Se calculan 668 
reformas a la Constitución de 1917 y 
sólo 422 se han realizado en el periodo 
que comprende 1988 a 2016, concen-
trándose 149 reformas en el periodo 
de Enrique Peña Nieto, mismas que 
dieron pie al paquete de las llamadas 
reformas estructurales en torno a edu-
cación, energéticos, telecomunicaciones 
y radiodifusión, competencia económi-
ca, laboral, fiscal y hacendaria. En cada 
una de ellas, se puede apreciar cómo 
México ha ido adecuando su legislación 
a los intereses de las iniciativas priva-
das que han beneficiado a empresas 
como Televisa y TV Azteca y han per-
mitido ir desmantelando Pemex al per-
mitir que empresas como Standard Oil, 
Texaco Oil, Shell Royal Dutch, British 
Petroleum Company, Mobil Oil, Gulf 
Oil Corporation, además de ARAMCO, 
Halli Burton y Total Repsol, entre otras, 
empiecen a sentar bases de inversión 
productiva y comercial.

La estrategia económica que supo-
nían las reformas estructurales ha fra-
casado en lo que respecta a las metas de 
crecimiento estimadas por el gobierno 
federal. De acuerdo con el Financial Ti-
mes y su rotativo Medley Global Advi-
sor, las reformas no han logrado ofrecer 
ningún tipo de estabilidad económica 
en México y “la situación más evidente 
del deterioro económico, siguió el Fi-
nancial Times, se hizo evidente con las 
cifras presentadas por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) 
según las cuales la economía se contrajo 
0.2% en el segundo trimestre, su prime-
ra baja en 12 trimestres, sobre una base 
anual donde México creció sólo 1.5%, 
muy lejos del 4% que prometían las re-
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formas.”12 
Las reformas, sin embargo, han traí-

do el empoderamiento de diversas em-
presas transnacionales que, como la 
minera, han logrado acaparar cerca del 
73% de la explotación minera en el país. 
Se cuenta con información que dichas 
empresas son de origen canadiense y 
controlan el 70% de los proyectos de 
explotación, desarrollo y producción de 
metales preciosos como el oro y plata. 
Estas mineras, distribuidas en zonas 
estratégicas del país han estado invo-
lucradas en casos de contaminación de 
ríos en Sonora, Jalisco, Nuevo León y 
Veracruz13 

Finalmente, en la lógica de los indi-
cadores económicos nacionales, México 
es uno de los países de América Latina 
que posee una deuda externa de cuyo 
crecimiento ha sido catalogada como 
alarmante. De acuerdo con los datos 
aportados por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), el endeudamiento 
en México “plantea riesgos para su sos-
tenibilidad y está cerca de los límites de 
los criterios prudenciales que recomien-
dan los organismos internacionales”14  
De acuerdo con la nota publicada por 
el diario La Jornada, el endeudamien-
to público ha pasado de los 2 billones 
51 mil millones de pesos en el año 2000, 
a 8 billones 633 mil millones de pesos 

12 Datos del 30 de agosto de 2016. Fuente: Revista 
proceso. Consulta electrónica 18 de febrero de 2017. 
http://www.proceso.com.mx/452914/reformas-es-
tructurales-pena-nieto-una-gran-decepcion-finan-
cial-times
13 Greenpeace México. Consulta electrónica del 
16 de febrero de 2017. Dirección http://www.
greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Sep-
tiembre/Rios-contaminados-ineficiencia-y-negligen-
cia-en-Mexico
14 Enrique Méndez, Alonso Urrutia y Roberto Gar-
duño, 2017.  Deuda pública al límite de la prudencia: 
ASF. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/ul-
timas/2017/02/15/deuda-publica-de-mexico-plan-
tea-riesgos-de-sostenibilidad-asf

en 2015. Este último dato representa ya 
el 45.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de ese año.

La mala macroeconomía
Si hacemos caso al planteamiento de 

Thomas Piketty, el estrecho vínculo en-
tre política y economía se hace visible 
en México pero en el sentido de la cons-
trucción de un discurso triunfal que, en 
la medida de los nuevos acontecimien-
tos, se ven como signos de desesperan-
za, es decir, como signos de que el Esta-
do no busca regular a favor del interés 
público y seguirá sujeto a las dinámicas 
frías del interés privado. Los datos ma-
croeconómicos desmienten la versión 
oficial: la balanza comercial se encuen-
tra en franco decrecimiento al pasar de 
un superávit de 18.4 millones de dóla-
res (2012) a un déficit de 6,319 millo-
nes de dólares en 2015. Lo interesante 
resulta cuando se perfila que el déficit 
de la balanza comercial se concentra en 
los intercambios con Asia y con Europa. 
En el marco de las amenazas del actual 
presidente norteamericano de renego-
ciar el Tratado Trilateral de Libre Co-
mercio (TTLC), ese déficit nos coloca en 
un verdadero riesgo comercial. 

La inflación, por su lado, se encuen-
tra también en tendencia negativa. En 
2012 la inflación general en México fue 
de 3.57 por ciento, para 2013 subió a 
3.97 por ciento, en 2014 fue de 4.08 por 
ciento y al mes de julio de 2015 la in-
flación anualizada es de 2.74 por ciento. 
En el último año, es decir en 2016, llegó 
hasta el 4.7 por ciento contra una expec-
tativa de crecimiento de apenas el 1.2%.

El crecimiento de las tasas de interés 
sobre créditos bancarios se mantuvie-
ron más o menos constantes hasta el 
año de 2015, sin embargo, en 2016 y lo 
que va de 2017, aumentaron de 3.30 por 
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ciento (2015) a 4.75% en 201715. 
El tipo de cambio es quien ha visibi-

lizado mucho de los aspectos de la cri-
sis ya que ha pasado dramáticamente 
del promedio de 13.51 pesos por dólar 
(2012) hasta 20.40 pesos en 2017. Este in-
dicador alcanzó sus máximos históricos 
durante el mes de diciembre de 2016 y 
enero de 2017 al valuarse en 23.40 pesos 
por dólar. El comportamiento de este 
indicador, así como la decisión guber-
namental de liberar el precio de las ga-
solinas en todo el país, ha generado una 
escalada en los precios de alimentos, 
transporte público y servicios, mismos 
que han desatado un crecimiento des-
medido de la protesta social.

Lo imprudencial de los discursos 
políticos

La Auditoría Superior de la Federa-
ción definió este año que el endeuda-
miento externo en México había llegado 
ya a niveles de imprudencia financiera. 
¿Qué posibilidades de desarrollo eco-
nómico sostenido puede tener un país 
cuyo endeudamiento prácticamente 
iguala al 50% de su PIB? Las consecuen-
cias, por supuesto, no son sólo de orden 
económico. Los efectos trascienden la 
dimensión financiera y se instalan en 
la órbita de la administración pública 
y los necesarios reajustes estructurales 
que se desprenden de las recomenda-
ciones del Fondo Monetario Interna-
cional y que finalmente se traducen en 
medidas restrictivas: el recorte de gas-
tos sociales –salud, educación, ciencia y 
cultura-, reducción del margen de sala-
rios y transformación de los contratos 
laborales para eliminar el papel de los 
sindicatos, mayor recaudación hacen-
daria y un largo etcétera de medidas 

15 Datos aportados por la página http://www.ani-
malpolitico.com/2016/09/banco-mexico-tasa-inte-
res/

antipopulares que se adoptan. Los pla-
nes de Ajuste Estructural son, quizás, el 
mejor indicador de que un país se en-
cuentra en una verdadera crisis econó-
mica y refleja su dependencia hacia las 
instituciones crediticias internaciona-
les. En México, para el ejercicio 2017, el 
gobierno federal aplicó un recorte his-
tórico de 239 mil 700 millones de pesos 
a su presupuesto corriente, equivalente 
al 1.2% del PIB y que afectará al desa-
rrollo agrario, territorial y urbano, con 
39.7% de menos recursos; a la Secretaría 
de Economía, con 35.5% menos; Secre-
taría de Turismo, por igual16. 

Si el endeudamiento público resulta 
ya un acto de imprudencia, la misma 
aseveración pudiera realizarse a nivel 
del discurso político. La constante ne-
gación de que México no se encuentra 
en crisis es, en sí misma, un indicador 
de que el gobierno federal se enfrenta 
a una crisis de credibilidad y confianza 
ciudadana, cada día más a la baja. De 
acuerdo con la Revista Forbes, “el com-
ponente que mide la situación econó-
mica actual de las familias frente a las 
que tenían hace 12 meses cedió 1.38 a 
tasa desestacionalizada, mientras que el 
de la situación económica que esperan 
dentro de un año respecto al presen-
te disminuyó 0.72%. El indicador que 
mide la posibilidad de los miembros 
del hogar frente a lo de hace un año 
para efectuar compras de bienes dura-
bles cayó 3.25%. Finalmente, en cuan-
to a los indicadores sobre la situación 
económica del país, aquél que mide la 
percepción actual frente a la de hace un 
año, mostró un retroceso de 2.65%”17  

16 Robles de la Rosa, Leticia. “$239.7 mil millones, el 
recorte para 2017; los estados no se apretarían el cin-
turón. Consulta electrónica en www. Excelsior.com.
mx/2016/09/09/1115904
17 Consulta electrónica. www.forbes.com.mx/si-
tuacion-economica-golpea-confianza-del-consumi-
dor-en-mexico/#gs.SyKpkfU
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En el mismo sentido, pero enfocado al 
desempeño público del actual presiden-
te, la misma revista Forbes aseveró su 
caída en la caída de “las personas más 
poderosas del mundo” al sitio 60 cuan-
do un año antes ocupaba el lugar 37. Si 
bien este dato es subjetivo, ofrece una 
idea de cómo las decisiones públicas en 
el orden económico repercute en otras 
dimensiones sociales. Por otro lado, el 
periódico Reforma reportó que “sólo 2 
de cada 10 ciudadanos (23%) aprueban 
la forma en que Enrique Peña está ha-
ciendo su trabajo como presidente, y un 
74% la desaprueba”18.

Conclusiones
El tema de la desigualdad es uno que 

lacera la vida de millones de personas 
en México y en el mundo. Thomas Pi-
ketty ha señalado que si hay algo que 
define a los ciclos económicos en el ca-
pitalismo, en superávit pero sobre todo 
en crisis, es la visibilización de la distri-
bución de la riqueza como una de las 
cuestiones más controversiales y deba-
tidas en la actualidad. Y tiene razón: la 
economía y su reflejo en los asuntos de 
administración pública, están tan estre-
chamente enlazados que la acción polí-
tica estará en clara sincronía con las ac-
ciones económicas y ellas repercutirán 
en la construcción de la desigualdad 
social. Un Estado o un régimen político 
que busque cerrar la brecha de la des-
igualdad deberá repensar no sólo sus 
planes económicos, sino regular aserti-
vamente a los diversos actores interesa-
dos más en el desarrollo de sus propios 
intereses que en el desarrollo social. 
En el caso de México, la circunstancia 
política que atraviesa con el fenóme-
no Donald Trump y el viraje hacia el 
neoproteccionismo, lo debería obligar 

18 www. Animalpolitico.com/2016/08/ba-
ja-la-popularidad-del-presidente-pena-nieto/

a cambiar el rumbo de sus estrategias 
geoeconómicas y empezar a disminuir 
la dependencia económica y comercial 
que se tiene con Estados Unidos. Así 
mismo, debería abandonar el discur-
so triunfalista y reconocer que la crisis 
es una realidad que debería, en efecto, 
reconducir las acciones de regulación 
estatal a favor de la construcción de 
equilibrios económicos. Sin embargo, 
y pese a ese anhelo casi utópico de lo 
que se necesita hacer, la imprudencia 
política del discurso se hace cada vez 
más evidente al negar la crisis y sus in-
dicadores, al confundirla con esa visión 
shumpeteriana que supone que detrás 
de cada crisis hay una oportunidad y 
que, en efecto, los mexicanos debemos 
saber identificar el fracaso de la política 
económica como un reto. El problema 
subyacente se encuentra en la idea de 
que los 9.8 millones de nuevos pobres, 
propios de la administración públi-
ca del régimen actual, deberían ver su 
precariedad como un reto y como una 
oportunidad. El optimismo oficial cho-
ca con las cifras crecientes del desam-
paro.
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