
 

 

 

 

Nombre de alumnos: Constantino Ballinas Roxana  

 

Nombre del profesor: Torres López Alejandra  

 

Nombre del trabajo: Super Nota 

 

Materia: Análisis Socioeconómico  

 

Grado: 4to. Cuatrimestre 

 

Grupo: Único  

 

 

Comitán de Domínguez Chiapas a 04 de diciembre de 2020. 

 

  



  

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la 

preocupación creciente existente en la comunidad internacional en 

las últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo existente 

entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos 

inmediatos sobre el medio natural. 
Lo nuevo fue la magnitud y extensión alcanzada por el mismo, que 

condujo a una valoración sobre sus consecuencias futuras, incluida 

dentro de ellas la capacidad de supervivencia de la especie humana. 
La toma de conciencia a nivel mundial de la estrecha relación existente entre el 

desarrollo económico y el medio ambiente, tuvo su expresión en el marco de las 

Naciones Unidas con la creación por este organismo en el año 1983 de la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, integrada por un grupo de 

personalidades del ámbito científico, político y social, representativo de los 

diversos intereses existentes en la comunidad internacional. 

Un punto de partida inicial puede constituirlo las denominadas “Premisas 

para un desarrollo sostenible”, recogidas bajo este nombre en el epígrafe 27 

del mencionado “Informe Brundtland”, el cual dice (sic). 
Revivir el crecimiento económico 

Cambiar cualitativamente el crecimiento 
Satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad Asegurar un nivel sostenible de población 
Conservar y reforzar la base de recursos naturales Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos 

La Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la explotación de los recursos; las industrias requerían cada 

vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer, el aumento de la demanda exigía sistemas más 

sofisticados para la obtención de los recursos y la tecnología los proporcionaba. 
1770 hasta 1900 la población mundial casi se duplicó, mientras que la extracción 

de minerales se multiplicó por 10. Desde 1900 hasta 1970 la producción mineral 

se multiplicó por 12, aunque la población era sólo 2,3 veces mayor. 
La sobreexplotación de los recursos es una realidad a lo largo de nuestra historia reciente.  

Las economías emergentes (China, India, etc.) luchan por conseguir situarse a la altura de los países más desarrollados.  

El consumo se dispara y el nivel de vida aumenta cada vez más en los países industrializados.  

La humanidad sigue creciendo y el aumento de la población causa un gran impacto ambiental sobre la Tierra y sobre 

los recursos finitos de ésta. 



 

 

  

Medioambientales: la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la 

fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies 

animales y vegetales distintas en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en 2018, 26.197 especies 

se encuentran en peligro de extinción. 
Económicas: el 33% de los suelos del planeta está de moderada a altamente degradado, según un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en 2017. Si la erosión de suelo 

fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se dispararán los precios de los productos agrícolas. 
Para la salud: si no cuidamos los bosques habrá menos sumideros de CO2 y, por tanto, más contaminación del aire. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire con altos niveles de 

contaminantes y siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire ambiente (de exteriores) y doméstico. 

Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, el 

crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) o el 

producto nacional bruto (PNB) en un año. 
Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera 

"extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano o 

natural) o bien de manera "intensiva", usando la misma cantidad de 

recursos con mayor eficiencia (en forma más productiva). 
Cuando el crecimiento económico se produce utilizando más mano de obra, no trae como resultado el 

aumento del ingreso por habitante; cuando se logra mediante un uso más productivo de todos los 

recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un incremento del ingreso por habitante y la mejora 

del nivel de vida, como promedio, de la población. 

El continuo y rápido crecimiento económico de los países industrializados les ha permitido proporcionar 

mejores servicios a su población.  

El crecimiento económico es un objetivo fundamental para los países. Los que no crecen van 

quedándose en el camino.  

Las recientes revoluciones del este europeo y de la URSS fueron desencadenadas por el estancamiento 

económico y un bajo crecimiento con relación a los países occidentales. 
El mismo es la expansión de PIB o producción potencial de un país. En 

otras palabras, es cuando la frontera de posibilidades de la producción 

(FPP) se desplaza hacia fuera. 

 Los economistas miden el crecimiento de la producción per cápita de un 

país a lo largo de periodos de 10 ó 20 años. 

 El crecimiento económico existe cuando las variables macroeconómicas 

reales toman valores que se ajustan a una tendencia ascendente. 



  
Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida económica que no le son forzados de afuera, sino 

que surgen de dentro, de su propia iniciativa. 

En otros términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del 

potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad.  

También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las 

condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. 

I. El ingreso per cápita.  

II. Capital humano. 

III. Capital natural.  

IV. Organización social. 

El crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita. 

Esta forma depende en gran medida del tipo de crecimiento económico puesto en marcha. 

El capital humano, el capital natural y la organización social, a la vez de contribuir a modular un determinado estado de 

bienestar, constituyen los factores primarios de modulación de la función de producción que determina el crecimiento 

económico.  

La función de producción es una relación técnica que permite asociar diferentes combinaciones de los insumos (capital y 

trabajo) al producto. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, habiéndose 

reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirmando la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de 

junio de 1972, y tratando de basarse en ella, con el objetivo de establecer una alianza mundial 

nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, 

los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 

sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto constituyen el único 

marco internacional para luchar contra el cambio climático.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la primera medida internacional para tratar el 

problema, se adoptó en mayo de 1992 y entro en vigor en marzo de 1994.  

Obliga a todos sus signatarios a establecer programas nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y a presentar informes periódicos, además de exigir a los países signatarios industrializados, aunque no a 

los países en vías de desarrollo, que estabilicen sus emisiones de gases de efecto invernadero en los niveles de 1990 para 

el año 2000. Sin embargo, este objetivo no es vinculante. 



 

Es un instrumento de “poder blando” que impulsa las relaciones diplomáticas entre países y cuya ejecución debe estar 

guiada por las prioridades nacionales de desarrollo, una gestión basada en resultados, la creación de asociaciones 

incluyentes, la transparencia y la mutua rendición de cuentas entre socios. 

 Las acciones de CID que lleva a cabo México como oferente y receptor tienen 

como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, y 

contribuyen a:  

✓ Erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social  

✓ Aumentar los niveles educativo, técnico, científico y cultural  

✓ Disminuir las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo  

✓ Buscar la protección del medio ambiente 

 

✓ Cooperación bilateral: Cooperación que se da entre dos países y está sustentada en un marco normativo 

(generalmente un convenio básico de cooperación).  

✓ Cooperación multilateral: Se refiere a acciones de cooperación que se desarrollan entre países y 

organismos internacionales y/o regionales; y que están sustentadas por un instrumento jurídico, convenio 

o acuerdo internacional.  

✓ Cooperación regional: Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona geográfica, a través de 

las cuales se beneficie a varios países.  

✓ Cooperación triangular: Cooperación cuyo enfoque se caracteriza por la actuación conjunta con un socio 

tradicional bilateral o multilateral en favor de un tercer país de menor o similar desarrollo. 

✓ Política de Cooperación para el Desarrollo: México, como un actor con responsabilidad global, promueve una 

agenda internacional responsable en materia de CID. 

✓ Cooperación Técnica y Científica: En nuestro carácter de oferente y socio de cooperación Sur-Sur, hemos enfocado 

nuestros esfuerzos en otorgar cooperación técnica y científica en sectores prioritarios (salud, medio ambiente, 

educación, infraestructura, agricultura, ciencia y tecnología), compartiendo experiencias, buenas prácticas y 

conocimientos de instituciones mexicanas, adquiridos al convertir los retos de desarrollo en oportunidades. 

✓ Cooperación con Mesoamérica y El Caribe: Buscamos que nuestros esfuerzos de cooperación como oferentes sean 

de alto impacto y largo plazo. 

✓ Cooperación Académica: La educación abre un mundo de oportunidades para los ciudadanos de cualquier país, 

pero de manera particular para aquellos países en desarrollo en los que la oferta educativa es limitada. 

✓ Ayuda Humanitaria: Ante situaciones de emergencia o catástrofe en otros países, en la AMEXCID coordinamos 

acciones de ayuda humanitaria, tales como la aportación de recursos financieros o en especie, así como el envío 

de expertos mexicanos que colaboran en tareas de asistencia y auxilio. 

✓ Promoción Cultural y Turística: A través de las RMEs, contribuimos al posicionamiento de la cultura mexicana e 

industrias creativas con el fin de fortalecer la imagen de México, impulsar el turismo, promover el entendimiento 

entre sociedades y fomentar el desarrollo integral. 

✓ Promoción Económica: En este sentido, nuestras acciones de promoción económica están enfocadas en 

incrementar la presencia de los productos y servicios mexicanos en mercados internacionales, fortalecer la imagen 

de México como destino atractivo para las inversiones, ayudar a aquellas empresas mexicanas que desean invertir 

en el exterior y participar en las cadenas globales de valor. 


