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Recursos 

Naturales

. 

Ecosistema 

del país. 

Selva alta o 

bosque tropical 

perennifolio. 

En México contamos con los siguientes 
tipos de ecosistemas: 1.  
selva alta perennifolia o bosque tropical; 
2. selva mediana o bosque tropical. 
 
 
 
Es la más exuberante gracias a su clima de 
tipo cálido húmedo. Su temporada sin 
lluvias es  
muy corta o casi inexistente. Su 
temperatura varía entre 20 °C a 26 °C. 

Selva 

mediana o 

bosque 

tropical. 

En general se trata de bosques densos que 
miden entre 15 a 40 m de altura, y más o  
menos cerrados por la manera en que las 
copas de sus árboles se unen en el dosel.  
Cuando menos la mitad de sus árboles pierden 
las hojas en la temporada de sequía. 
temperaturas son de 0 °C a 28 °C 

Gran parte de área ocupada por la  
vegetación original, es usada ahora para 
agricultura nómada, de riego y temporal, así como  
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 
frijol, caña de azúcar y café. También  
algunas especies de árboles son usadas con fines 
maderables. 
 

 

 

Selva baja 

o bosque 

tropical. 

Característica de regiones de clima cálido, 
con una temperatura media anual de 20 a 29  
°C, que presenta en relación a su grado de 
humedad, una estación de secas y otra de  
lluvias muy marcadas a lo largo del año. 

 

El bosque 

espinoso  

  

Cubre grandes extensiones casi continuas desde el 
sur de Sonora y el suroeste de  
Chihuahua hasta Chiapas, así como parte de Baja 
California Sur. 
Actualmente es un ecosistema que se encuentra 
seriamente amenazado, con una tasa de 
destrucción  
de alrededor del 2 por ciento anual. 
 

Matorral 

xerófilo.  

Está compuesto de árboles espinosos 
como el mezquite, huisache, Tintal, palo 
blanco, o el cactus y cardón.  Ocupa 
aproximadamente el 5 por ciento de  
la superficie total de la República 
Mexicana. 

Su destrucción se ha acelerado debido, entre 
otras causas, a que su suelo es propicio para  
la agricultura, por lo que ha sido sustituido en 
gran parte por cultivos diversos, o en  
algunas áreas, como la parte de La Huasteca en 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, ha  
sido reemplazado por pastizales artificiales para 
el ganado. 
 

Comprende las comunidades arbustivas de las 
zonas áridas y semiáridas de la República  
Mexicana. Con clima seco estepario, desértico 
y templado con lluvias escasas. 
Su flora se caracteriza porque presenta un  
número variable de adaptaciones a la aridez, 
por lo que hay numerosas especies de  
plantas que sólo se hacen evidentes cuando 
el suelo tiene suficiente humedad. 

Los matorrales serófilos, dadas las condiciones 
climáticas en que se  
desarrollan, no son muy propicias para las 
agriculturas ni la ganadería intensiva, por lo que  
no han sido tan perturbados por las actividades 
antropogénicas, aunque si por la  
extracción de ejemplares, principalmente de 
cactus. 

3. El bosque espinoso; 4. El matorral xerófilo;  
5. El pastizal; 6. La sabana; 7. La pradera de alta 
montaña; 8. El bosque de encino; 09. El 
bosque de coníferas; 10. El bosque mesófilo de 
montaña o bosque de niebla; 11. Los 
humedales. 

En la actualidad, gran parte de su distribución 
original se ha perdido por actividades 
agrícolas y ganaderas. Su composición 
florística es muy variada y rica en especies. 
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Recursos 

naturales. 

El Pastizal. 

Este tipo de vegetación se encuentra 
dominada por las gramíneas o pastos. Los 
arbustos y  
árboles son escasos, están dispersos y sólo 
se concentran en las márgenes de ríos y  
arroyos. 

La precipitación media anual es entre 300 a 
600 mm, con seis a nueve meses  
secos, con un clima seco estepario o 
desértico. 

La sabana 

Su clima es tropical con lluvias en verano, los 

suelos se inundan durante la época de lluvias 

y se endurecen y agrietan durante la de 

secas. 

En este tipo de vegetación predominan las  
gramíneas también existen plátanos y 
cucurbitáceas, como el chayote, chilacayote 
y calabazas. Aunque la principal  
actividad en esta zona es ganadera. 

La pradera 

de alta 

montaña. 

Está conformada por especies de pastos de 
pocos centímetros de altura como Estuca  
amplísima, Muhlenbergia macrura, Stipa y 
Eringios. Se restringe en las montañas y  
volcanes más altos de la República 
mexicana, 

Es frecuente en el norte  
de la altiplanicie mexicana, así como en los 
llanos de Apan y San Juan, en los estados de  
Hidalgo y Puebla. 
Aunque se desarrollan actividades de 
ganadería, la principal actividad que se 
realiza en  
este tipo de vegetación es turística. 

El bosque 

de 

coníferas. 

 

 

Bosque de 

niebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra generalmente en regiones 

templadas y semifríos, y montañosas, 

presentando una amplia variedad de 

diversidad florística y ecológica.  

 

 

Se desarrolla generalmente en sitios con clima 

templado y húmedo, sus temperaturas son muy 

bajas, llegando incluso a los 0 °C. Su época de 

lluvias dura de 8 a 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este tipo de  
vegetación, el bosque de pinos es el de mayor 
importancia, le sigue el  
bosque de oyamel. Se distribuyen en diversas 
sierras del país, principalmente en el Eje  
Neovolcánico, en zonas de clima semifrío y 
húmedo. 
 
Este ecosistema es sumamente frágil y está muy 
afectado por las diversas actividades humanas, 
como la  
agricultura de temporal, la ganadería y la 
explotación forestal, al grado de que actualmente  
su distribución en México apenas abarca una 
décima parte del uno por ciento de la que 
tenía en los años 70. 

El bosque de 

encino. 

Conformado por especies del género Quercus 
o robles, presenta árboles de seis a ocho  
o hasta de 30 metros. Se distribuye casi por 
todo el país y sus diversas latitudes, por lo  
que el clima varía de calientes o templados 
húmedos a secos. 

Está muy relacionado con bosques de 
pinos, por lo que las  
comunidades de pino- encino son las 
que tiene la mayor distribución en los 
sistemas montañosos del país y son, a 
su vez, las más explotadas en la 
industria forestal de México. 

Los 

humedales. 

Son zonas donde el agua es el principal factor 
controlador del medio y la vida vegetal y  
animal asociado a él. Los humedales se dan 
donde la capa freática se halla en la superficie  
terrestre o cerca de ella o donde la tierra está 
cubierta por aguas poco profundas. 

Existen cinco tipos de humedales principales: 
marinos (humedales costeros, inclusive  
lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de 
coral). 
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Recurso 

natural 

Es todo todo componente de la naturaleza, 
susceptible de ser  
aprovechado en su estado natural por el ser 
humano para la satisfacción de sus  
necesidades. Ejemplos de recursos naturales 
renovables son las plantas, los  
animales y el suelo. 
 

Los recursos naturales representan fuentes de 
riqueza económica, pero el uso intensivo  
de algunos puede llevar a su agotamiento. Esto 
sucederá si el nivel de utilización del  
recurso natural es tan alto que evite su 
regeneración. 

Recursos 

naturales 

renovables. 

Son aquellos que se pueden reponer 
naturalmente en un plazo razonable. 
Los recursos naturales renovables 
también incluyen materiales como 
madera, papel, cuero, etc., si son 
cosechados en forma sostenible. 

Ejemplos de recursos naturales 
renovables son las plantas, los  

animales y el suelo, los recursos 

naturales son los elementos y fuerzas de 
la naturaleza que el ser humano utiliza 
para sostener su existencia. 
 

Recursos 

naturales no 

renovables. 

Son aquellos que no se pueden 
regenerar o reponer a un ritmo que sea 
suficiente para satisfacer el consumo 
humano. Son recursos finitos que 
pueden agotarse y, por lo tanto, corren 
el riesgo de escasear. 

Ejemplos de recursos naturales no 

renovables son el petróleo, los minerales, 

los metales y el gas natural, Cobre, oro, 

plata. 

Recursos naturales 

de México. 

 

 

Uso del suelo. 

Se basan en la gran diversidad de plantas y 

animales, que derivan de la variedad de 

climas y regiones del país 

centroamericano. 

 

Es el principal factor que acelera la perdida 

de los ecosistemas nativos y la 

biodiversidad del país. Las actividades que 

propician este cambio son la minería, 

ganadería, agricultura o los cultivos 

frutales. 

 

Con respecto a los tipos de vegetación, podemos 
encontrar matorrales xerófilos, pastizales, 
chaparrales, bosques tropicales, selvas, manglares, 
bosques perennifolios, bosques de niebla, bosques  
de coníferas y bosques de encino. Su gran 
diversidad biológica se encuentra  
principalmente en los estados del sur del país. 
 
México es el principal exportador de aguacate en 
el mundo y sus cultivos principales son  
el sorgo, el maíz y el trigo, que cubren casi 50% de 
la superficie cultivada del país. 
Sin embargo, la mayoría de los suelos agrícolas de 
México presentan algún grado de  
erosión, debido a los monocultivos y la 
deforestación. 

Agua 

México tiene actualmente 653 acuíferos, 
de los cuales 288 están disponibles, lo que  
representa sólo el 44 por ciento de ellos. 
La escasez y la contaminación son los  
principales problemas del agua en México. 
 
 

Energéticos. 
La capacidad energética nacional es de 53,858 
MW. Las fuentes de generación energética  
por su importancia son: termoeléctrica 
convencional, 27.8%; hidroeléctrica, 22.6%; ciclo  
combinado PI 17.7%; ciclo combinado CFE, 10.8%; 
carboeléctrica 5.6%, turbo gas 5.6%;  
dual 4.5%; geotérmica y Eolo eléctrica, 2.1%; 
nuclear 2.9%; dual y combustión interna 0.4%. 

Recurso 

natural. 
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Recursos 

naturales. 

Planeación del 

manejo de los 

recursos.  

Sólo será posible a través de la gestión integral 
de los recursos naturales para la  
generación de estrategias que permitan mitigar 
los impactos del cambio climático y otros  
impactos generados por las actividades 
antrópicas. 

La gestión eficiente de  
los recursos naturales exigen conocer las 
características específicas de cada zona donde se  
llevan a cabo procesos de desarrollo. 

La gestión 

ambiental. 

La evolución de la política ambiental en 
México se da en tres etapas. La primera etapa  
tuvo un enfoque sanitario si entendemos por 
salubridad tanto el conocimiento como el  
mejoramiento de las condiciones sanitarias 
del ambiente natural de la población. 

En la segunda etapa, la política ambiental adquirió 
un enfoque integral hacia la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, creando en 
1982 la Ley Federal de Protección al Ambiente. 
En la tercera etapa, la política ambiental adquiere un 
enfoque de Desarrollo Sustentable, en el  
cual se plantea la necesidad de planear el manejo de 
los recursos naturales y políticas  
ambientales en nuestro país desde un punto de vista 
integral, articulando los objetivos  
económicos, sociales y ambientales. 

Regionalización 

Implica la división de un territorio en áreas 
menores con características  
comunes y representa una herramienta 
metodológica básica en la planeación 
ambiental,  
pues permite el conocimiento de los 
recursos para su manejo adecuado. 

En México ha habido diferentes experiencias al 
respecto, dentro de las que destaca la  
Regionalización Ecológica del Territorio de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 1986. 
Entre estas regionalizaciones destacan diversas 
regionalizaciones económicas y de carácter 
fisiográfico. 
Respecto al ámbito marino, existen diversos trabajos 
como la regionalización de sus  
ecosistemas, determinados por las características 
ambientales y principales recursos y  
usos costeros. 

 

Política económica. 

 

 

se entiende como el conjunto de 
instrumentos, procedimientos y medidas 
que se aplican en un sistema político para 
controlar el crecimiento económico. 
El objetivo primario es el control de la 
economía, y el gobierno central actúa 
con base en el análisis de las variables. 

Tipos de política 

económica. 

Fiscal. Impuestos, gastos 
públicos. 
Monetaria. Cantidad de dinero 
en circulación. 
Exterior. Exportaciones, 
importaciones, inversión 
extranjera. 
 

Cada país establece determinadas políticas para 
lograr sus metas, sus objetivos y sus  
planes estratégicos, para ello requiere de un plan 
económico para posicionarse en el  
mercado internacional. 
Algunos ejemplos básicos del manejo de la política 
económica son: el empleo y la generación de nuevas  
empresas en la economía 

Otra variable que se integra en la política 
económica es el manejo de los recursos  
públicos. Este elemento es crucial si el gobierno 
aspira a ofrecer una administración eficaz,  
por lo cual siempre se procura transparencia y 
rendición de cuentas. 
El éxito de una economía se basa en el nivel de 
expansión de su mercado interno y en la  
competitividad en el ámbito externo.  
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Recursos 

Naturales

. 

Desarrollo 

económico. 

Antecedentes 

El porfiriato. 

El desarrollo es un proceso mediante el cual 
los países pasan de un estado atrasado de su  
economía a un estado adelantado de la 
misma; pero el adelanto de la economía se 
obtiene no sólo cuantitativamente sino 
cualitativamente, es decir, logrando mejores 
niveles de vida para la mayoría de la 
población. 
 
 
 

De 1910 a 

1935 

se habla de un periodo sin crecimiento 
económico sostenido, debido a los problemas 
derivados del conflicto armado y a la 
reorganización de la economía nacional. 
Después de 1920, comienza a recuperarse las 
actividades industriales y agropecuarias,  
gracias al restablecimiento de la paz y a cierta 
estabilidad política en los gobiernos de  
Obregón y de Calles. 

Las actividades económicas se vieron afectadas por 
la Crisis de  
1929, bajaron de forma importante la minería, los 
transportes y el petróleo. En los  
primeros años de la década de los 30, la economía 
se recuperó lentamente, primero la  
agricultura y de forma más parsimoniosa la minería 
y el petróleo. 

 

 

El 

cardenismo  

Buscaba reformar al Estado en  
cuatro puntos principales: El agrario, el 
obrero, el industrial y el educativo.  
Buscaba no sólo el crecimiento de la 
economía sino la distribución de la 
producción y del ingreso entre todos los 
miembros de la sociedad mexicana, 
pretendía un desarrollo económico. 

 

Desarrollo 

económico 

poscardenista. 

La política de Cárdenas fue eminentemente 
nacionalista, defendió los intereses nacionales  
y evitó la penetración imperialista de Estados 
Unidos. 
Y también Impulsó la acumulación de capital en  
manos mexicanas. 

Explosión 

demográfica 

en México  

Se caracterizó en un crecimiento sin 
desarrollo y sin una distribución adecuada 
del ingreso. 
Existió un crecimiento de la producción 
industrial que a su vez repercutió en el  
crecimiento de la clase obrera y de la clase 
empresarial. 

Las deudas internas y externas del Estado se 
convirtieron en factor inflacionario,  
pasándose la carga a los trabajadores a través del 
alza de los precios y disminución de los  
salarios. 
 

Es el término que denomina el rápido y 
dramático incremento de la población que se 
ha producido en un país. Los índices de 
natalidad son muchos más elevados en los 
países subdesarrollados que en los países 
industrializados. 
 

Se dice que el crecimiento de la población, ha 
dificultado el desarrollo económico, para  
hacer un análisis de la explosión demográfica se 
requiere comparar con los recursos del  
país, en México los recursos son tan bastos que 
no se considera que exista sobre  
población sino un mal empleo de dichos 
recursos. 

Para que el desarrollo  
económico se pueda dar, es necesario primero que 
la economía crezca más que la  
población, es decir que el incremento del PIB sea 
mayor al incremento demográfico. 
 

Durante el porfiriato, el crecimiento económico se 
basó en la explotación de productos agrícolas y de la 
industria extractiva, es decir, una economía 
agroexportadora. 

Nuestro país se considera capitalista a partir de 
este periodo, donde ocurrieron varios  
fenómenos que dieron origen a un avance y 
desarrollo de la acumulación de capital tanto  
nacional como extranjero. 
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Recursos 

naturales. 

El desarrollo 

estabilizador. 

La política de sustitución de importaciones 
fortaleció la industria, pero trajo consigo una  
serie de desequilibrios que obligaron a crear una 
política diferente, para seguir su  
crecimiento se requería de tecnología, pero los 
países extranjeros no colaboraban sino se les 
dejaba invertir. 

El desarrollo estabilizador limitaba los gastos  
del gobierno, frenaba los aumentos salariales y 
abría las puertas a la inversión extranjera. 
El plan alcanzó sus propósitos que algunos autores 
denominan como el milagro  
económico mexicano (1952-1970). Los beneficios 
recayeron en los grandes industriales y en menor 
medida en la población, quienes mantenían bajos 
ingresos y se hacían cada vez más pobres. 

El desarrollo 

compartido. 

Echeverría. 

e 

Hace fuertes críticas al modelo de desarrollo 

estabilizador y plantea un desarrollo 

compartido, su objetivo era satisfacer las 

demandas mínimas de los trabajadores sin 

afectar los intereses financieros de las 

empresas. 

 

El mal desarrollo del sector agropecuario y la 
creciente población  
favorecieron para que México comenzará a importar 
alimentos. Una elevación de los  
precios del petróleo, que en ese entonces se 
importaba, obligó a elevar los combustibles de 
consumo nacional, lo que llevó a un gran periodo 
inflacionario, que desembocó en una crisis 
económica. 

Miguel de 

la Madrid 

Hurtado. 

 

 

Carlos 

Salinas de 

Gortari 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando asume la Presidencia, la situación del país 
era grave, por lo cual instrumenta el  
Programa Inmediato de Reordenación Económica 
(PIRE), pero a pesar de las medidas  
llevadas a cabo, no funcionaron debido a que el 
crecimiento en la producción y en los  
demás sectores fueron casi nulos, le llamaron el 
sexenio gris. 
 
Cuando llega al poder, la economía estaba 
recesiva, lo que provocó una disminución en  
las actividades productivas, lo que conllevaba a 
que algunos sectores quedaran fuera del  
consumo debido a sus bajos o nulos ingresos. La 
inversión era muy baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Se encontró con grandes problemas debido a que 
los indicadores macroeconómicos  
fueron manejados por el Estado. 
lo que provocó que tuviera que devaluar  
la moneda casi al inicio de su sexenio, la crisis 
económica, se agudizo por los problemas  
de cartera vencida, debilitamiento del mercado 
interno y algunos programas sociales que  
fueron detenidos o pospuestos. 
Esto alienta a la gente en votar a favor del partido  
antagónico opositor al Estado, el PAN, y en julio de 
2000, gana Vicente Fox Quesada, 
siendo así el derrumbamiento del PRI, partido 
político predominante desde hace 70  
años. 

El periodo de 

José López 

portillo. 

Este gobierno parte de una situación 
económica gravemente deteriorada, debido a  
problemas ocasionados por la crisis del 
sexenio predecesor y a la recesión en 1976,  
además de las devaluaciones del peso y los 
convenios firmados con el FM. 

La inestabilidad política hizo que hubiera fuga de 
capitales y a pesar de la resistencia del presidente, 
tuvo que recurrir a devaluar la moneda, los 
problemas lejos de solucionarse se agudizaron, la  
inflación, el endeudamiento interno, el desempleo, el 
subempleo y el deterioro salarial y en las condiciones 
de vida de la población. 
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Recursos 

naturales. 

Población. 
En el país tradicionalmente se ha 
clasificado a la población en urbana y 
rural, según el tamaño de población de la  
localidad de residencia. 

Las localidades pueden ser de dos tipos: 
urbanas, con una  
población de 2500 o más habitantes; y las 
rurales, con menos de 2500 habitantes 
(INEGI). 

Zonas 

metropolitanas. 

Es el conjunto de dos o más municipios 
donde se localiza una ciudad de 50 000 o más 
habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio 
que originalmente la contenía, incorporando 
como parte de sí misma o de sus áreas 
directas a municipios vecinos 
predominantemente urbanos con los  
que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica 

se definen como zonas metropolitanas 
todos aquellos municipios  
que contienen una ciudad de un millón o 
más de habitantes, así como aquellos con  
ciudades de 250 000 o más habitantes 
que comparten procesos de conurbación 
con ciudades de Estados Unidos de 
América. 

Población 

indígena 

Las poblaciones indígenas tienen usos y 
costumbres propias. Poseen formas  
particulares de comprender el mundo y de 
interactuar con él. Visten, comen, celebran sus 
festividades, conviven y nombran a sus 
propias autoridades, de acuerdo a esa 
concepción que tienen de la vida. 

La correlación es evidente si se contabiliza el 
número de lenguas habladas en cada 
territorio, como una forma de cuantificar la 
diversidad cultural. Siguiendo los criterios de  
clasificación de la Etnología (Gordon 2005), la 
base de datos más extensa disponible por  
ahora, la suma de las lenguas vivas de México 
nos ubica entre los cinco países más  
diversos del mundo. 

Grado de 

marginación. 

 

La marginación es un fenómeno estructural que 
se expresa en la exclusión de grupos  
sociales del proceso de desarrollo y del disfrute 
de sus beneficios. En este contexto, la  
marginación se traduce en una precaria 
estructura de posibilidades y expone a la  
población a privaciones, riesgos y vulnerabilidad 
social. 
México presenta una heterogeneidad muy 
marcada a nivel municipal de la marginación.  
1251 municipios, donde habitan poco más de 17 
millones de habitantes registran grados  
de marginación altos o muy altos. 

El índice de marginación resume el  
impacto global de las carencias que padece la 
población como resultado de la falta de  
acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y las 
relacionadas con las características de las 
localidades pequeñas. 
Para facilitar la interpretación el grado de  
marginación se expresa en cinco categorías: 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
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Recursos 

naturales. 

Población 

económicamente 

activa. 

Es el conjunto de la población que a partir y 
hasta la edad que cada Estado fija como límites 
mínimo y máximo para ingresar y egresar del 
mundo laboral, se encuentra efectivamente 
trabajando o está buscando activamente un 
puesto de trabajo. 

Está integrada por quienes están  
trabajando y por los desempleados. 
De acuerdo a datos censales del 2010 de 
INEGI, en el Estado de México había 11,  
478,761 personas de 12 años y más, de las 
cuales 6, 124,813 son individuos  
económicamente activos. 

Tierra, 

naturaleza y 

materias primas  

Factor tierra o recursos naturales. 
Representa todos los recursos 
naturales que son productivos.  
Tierras cultivables 

 Bosques 
 Yacimientos minerales 
 Yacimientos petrolíferos 
 Fuentes de agua. 

Recursos 

humanos

. 

Hace referencia a las capacidades 
humanas, físicas y mentales que se 
utilizan y se aprovechan en la producción 
de bienes y servicios. 
Miles de tareas y ocupaciones son 
realizadas por individuos en cualquier 
proceso productivo, lo que constituye el 
factor productivo esencial en cualquier 
sociedad avanzada. 

Factor capital. 
El capital o bienes de inversión, son todos los 
bienes que ayudan a la producción de  
bienes a la prestación de servicios. 
Herramientas, materias primas, maquinarias, 
instalaciones, medios de almacenamiento, el  
dinero. El capital es considerado bienes 
producidos que pueden utilizarse como 
factores para elaborar otros productos, por 
ej.: maquinarias, insumos etc. 

Recursos 

tecnológicos. 

Se consideran el quinto factor, 
debido a la importancia que tiene en  
el proceso productivo. 
Si bien los recursos tecnológicos 
forman parte del capital, existen 
elementos como  
pueden ser los fertilizantes, controles 
de plagas que no constituyen capital, 
que se consideran adelantos 
tecnológicos aplicados a la 
producción. 

Capacidad empresarial. 

Es un factor de la producción muy importante 
y muchas veces es considerado el factor de 
éxito de una empresa. 
El empresario toma la iniciativa para combinar 
recursos naturales, recursos humanos, para  
producir un bien o servicio. Es la fuerza 
directriz de la producción y es quien combina  
recursos en una aventura rentable 

El crédito como factor de producción. 
 Juega un papel importante en el desarrollo de 
las actividades económicas. 
La importancia radica en que quienes 
obtienen asistencia crediticia, incrementan su  
capacidad operativa, porque aumenta su 
recurso financiero. 
Las medidas económicas pueden favorecer 
más a determinados sectores que a otros,  
debiendo la autoridad pública balancear sus 
efectos. 
 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 10 

 

 

  

Recursos 

naturales. 

Desgravación 

impositiva 

geográfica 

cuando se necesita favorecer a  
zonas geográficas más atrasadas 
económicamente, se desgrava 
impositivamente a las empresas que se 
instalen en esa zona, creando fuentes de 
empleo e incentivando el desarrollo 
regional. 

Subsidios a empresas. 
En caso de empresas deficitarias, que sea 
necesario mantener para la conservación 
de las fuentes de trabajo, es común 
otorgar subsidios, es decir favorecerlas con 
aportes estatales para disminuir sus costos 
 

Inversión 

en obras 

públicas. 

Es una forma de incrementar el empleo e  
incentivar la actividad económica 
REEMBOLSO A LAS EXPORTACIONES: medida 
que hace más competitivamente  
internacionalmente a las empresas. 

Tipo de cambio diferenciales a las 
exportaciones:  
para incentivar a las exportaciones, puede 
aumentarse la cotización de la moneda 
extranjera 
Tipo de cambio diferenciales a las 
importaciones: medidas que  
favorecen la importación de bienes de 
capital necesarios para los procesos 
productivos. 

Bienes 

económicos. 

Son aquellos que se adquieren en el mercado, 
generalmente pagando un precio por ellos y 
que satisface directa o indirectamente una 
necesidad. Es decir, son bienes materiales e  
inmateriales que poseen un valor económico y 
que, por esto son susceptibles de ser  
evaluados en términos monetarios. 

Bienes libres. No son producidos por el 
hombre se encuentran en la naturaleza. 
No tienen valor de cambio. 
Tienen valor de uso y de utilidad. 
Son abundantes. 
Bienes económicos. 
Son producidos por el hombre. 
Tienen valor de cambio. 
Tienen valor de utilidad. 
Son escasos. 
 

Clasificación 

de bienes 

económicos. 

Bienes según su grado de escases. 
Bienes libres: Son de ilimitado acceso, de ahí su 
nombre. Esto significa que su acceso es  
libre y todo el mundo puede acceder a él. Un 
ejemplo de bien libre es el oxígeno, el aire. 
 Bienes económicos: Son bienes a los que no 
todo el mundo puede acceder, dadas sus  
características. Por ejemplo, el petróleo. 
 

Bienes según du funcionalidad. 
 Bienes de consumo: Hacen referencia a los 
bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo,  
una moto, ir a algún restaurante, una casa… 
Bienes de inversión: También conocidos como 
bienes de capital, bienes de equipo o  
Bienes de producción. Son aquellos que sirven 
para obtener un beneficio posterior de  
ellos. Por ejemplo, si nos compramos un 
ordenador porque es necesario para nuestro  
trabajo, o unos fondos a plazo fijo en el banco, 
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Recursos 

naturales. 

Bienes según su 

grado de 

transformación. 

Bienes intermedios o materias primas: Son 
bienes que se utilizan para producir otro tipo  
de bienes. Es decir, su vida no está acabada en 
el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina,  
ya que después nos servirá para producir pan. 
 Bienes finales: Si están ya preparados para ser 
consumidos. Por ejemplo, el pan 

Bienes según su facilidad de acceso. 
Bienes públicos: Son los más accesibles 
porque pertenecen a la sociedad, en general. 
Por ejemplo, un colegio. 
 Bienes privados: Son los menos accesibles 
porque solo pueden ser utilizados por sus  
dueños. Por ejemplo, una casa. 
Bienes de propiedad privada: Son bienes de 
dueños particulares pero destinados a ser  
utilizados por el público en general. Como, 
por ejemplo, un hotel. 

Bienes según la 

renta. 

 Es decir, la demanda de bienes según 
la renta disponible. Podemos 
diferenciar, en este  
apartado, entre bienes normales y 
bienes inferiores. 
Bienes normales: Su demanda 
aumenta porque aumenta la renta de 
las personas. Se da en la mayoría de 
los bienes. Por ejemplo, unos zapatos. 

Principios de 

selección. 

Es el proceso a través del cual, los 
organismos mejor adaptados desplazan a 
los menos adaptados mediante la 
acumulación lenta de cambios genéticos 
favorables en la población a lo largo de 
las generaciones. 

Dentro de los bienes normales debemos distinguir 
otros dos tipos: 
Los bienes de lujo o superiores: Su demanda 
aumenta de manera más rápida que lo que lo hace 
la renta de los consumidores. Se da sobre todo en 
los servicios de ocio. 
 Bienes inferiores: Son aquellos cuya demanda 
disminuye mientras que la renta de los 
consumidores aumenta. Esto se da porque al tener 
más renta los consumidores prefieren  
productos de mayor calidad. Por ejemplo, la 
comida rápida, los coches de segunda mano. 

Actividad 

económica. 

 

 

Actividades. 

Es cualquier actividad relacionada 
con la producción, el intercambio y el 
consumo de bienes o servicios e 
incluso información. 
 
 
Actividades primarias. se denomina 
aquel sector de la economía  
que comprende las actividades 
productivas de la extracción y 
obtención de materias  
primas, como la agricultura, la 
ganadería, la apicultura, la 
acuicultura, la pesca, la minería, la  
silvicultura y la explotación forestal. 
 
 

Son parte importante de la identidad de una 
población y contribuyen fuertemente a la 
economía de ella. 
 
 
 
 
 
La agricultura. Es el cultivo de la tierra para la 
cosecha de sus productos, que pueden ser  
utilizados para el consumo como alimento, 
para la fabricación de textiles, para usarse  
como biocombustibles. 

Principios de selección de personal. 
Colocación. Al seleccionar candidatos no se 
debe tener en mente solo un puesto en 
particular. 
Orientación. Se espera que el seleccionador 
oriente al candidato. 
Ética. Es imprescindible tener presente que se 
puede afectar la vida de otras personas. 
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Recursos 

naturales. 

Ganadería. 

Es la práctica de cría de animales, a la que 
también se conoce como agricultura de 
animales, y que se lleva a cabo a través del 
manejo y cuidado por parte de los seres 
humanos, con la intención de que con ello se 
produzcan bienes o servicios, tales  
como carne, cuero, leche y huevos. 

Los tipos de ganadería más comunes son 
porcinos,  
bovinos, caprinos, ovinos y avícola. El cuidado 
y la alimentación de los animales desarrollan 
los productos. 

Pesca. 

Actividad económica del sector 
primario que captura o cría especies 
de peces u otros tipos de animales 
acuáticos para el consumo familiar o 
para el comercio. 

Minería. 
Es la extracción o explotación de los 
recursos minerales de la tierra, que se  
obtienen de los yacimientos naturales del 
suelo o subsuelo. 

- Pesca recreativa. Se practica sin ningún fin 
de lucro ni para el consumo humano. 
- Pesca tradicional. Se realiza a pequeña 
escala, para el consumo de una familia o un  
pequeño grupo de personas, con técnicas y 
herramientas tradicionales como el arpón y  
las redes de esparavel. 
- Pesca comercial. Generalmente forma parte 
de la industria pesquera e incluye la  
captura, cría, procesamiento, preservación, 
almacenamiento, transporte y  
comercialización de productos pesqueros. 
 

Extracción 

forestal. 

Se trata de una actividad económica 
del sector primario que se  
encarga de la extracción de recursos 
maderables y no maderables de una 
superficie boscosa. 

La minería se enfoca en  
minerales metálicos (minería metálica) o no 
metálicos (minería de cantera). Una vez  
extraídos, las industrias los transforman en 
objetos. 

Es una de las actividades más realizadas a 
nivel mundial, pero también una de las  
que más afectan el medio ambiente cuando 
no se realiza de forma sostenible. 

El sector secundario. Es el sector de 
la economía que transforma la 
materia prima, que es extraída o 
producida por el sector primario, en 
productos de consumo, o en bienes 
de equipo. 

El sector secundario. 
Ejecuta procedimientos industriales para 
transformar dichos recursos. 
 

Actividades 

secundarias. 

Actividades 

terciarias. 

Es el sector económico que engloba las 
actividades relacionadas con los servicios no 
productores o transformadores de bienes 
materiales. 
Generan servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier 
población en el mundo. 

Incluye subsectores como comercio, 
comunicaciones, Centro de llamadas, 
finanzas, turismo, hostelería, cultura, 
espectáculos, la administración pública y los  
denominados servicios públicos. 
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Recursos 

naturales. 

Desarrollo económico 
desenvolvimiento y 
desarrollo integral. 

Se refiere a la capacidad que tiene un país 
de generar riqueza. Esto, además, se debe 
reflejar en la calidad de vida de los 
habitantes. 
Es decir, el desarrollo económico es un 
término relacionado con la capacidad 
productiva de una nación. Pero también se 
vincula al bienestar de los ciudadanos. 

Algunos signos del desarrollo son: 
- Elevada calidad de vida de los habitantes 
- Distribución de la renta relativamente 
igualitaria. 
- Crecimiento económico sostenible. 
- Características del desarrollo económico. 

principales 

características 

del desarrollo. 

-Capacidad productiva cercana a su potencial. 
-Sostenibilidad. 
-Redistribución de la renta. 
-Conciencia medioambiental. 
-Desarrollo del capital humano. 
-Existe orden social. 

-Hay muy poco capital. 
-Es sostenible y tiene buenos fundamentos. 
-Pueden existir desigualdades en la distribución 
del ingreso. 
-El mantenimiento del nivel de calidad de vida 
no implica hipotecar. 
-No solo se desarrollan las habilidades 
profesionales de las personas. 
-Las instituciones públicas cumplen 
adecuadamente sus funciones. 

 
 
 
 
 Factores 

determinantes 
de desarrollo 
económico. 

Recursos naturales: Acceso a materias primas 
y fuentes de energía. 
Administración estatal eficiente: La gestión 
pública logra cumplir con sus objetivos. 
Control de la corrupción: Prevención y castigo 
de actos como los sobornos a funcionarios 
públicos a cambio de favores. 
Población participativa: Una comunidad 
interesada en participar en las decisiones  
políticas y económicas que se toman en el 
país. 
Acceso a la educación y necesidades básicas 
cubiertas. 
 

Inversión en innovación y desarrollo: El 
gobierno destina recursos a apoyar, por  
ejemplo, nuevas ideas de negocio. 
Apertura al comercio exterior: Acciones como 
la firma de acuerdos comerciales  
que permitan incrementar el intercambio de 
bienes y servicios con otros países. 
Seguridad jurídica: El gobierno asegura la 
protección de los derechos de los  
habitantes. 
 

Efectos 

económicos del 

monopolio. 

En economía se denomina monopolio a la falta 
de competencia comercial en un sector,  
rubro o actividad económica específica, que 
permite a una única persona o empresa tener  
el control casi pleno del producto o del servicio. 
 

Este control que los monopolios confieren a 
una empresa o una persona, les permite  
definir las condiciones en que sus eventuales 
competidores podrían iniciarse en esta área,  
ya sea a través del control de los precios de los 
bienes comercializados o de la cantidad  
de producción ofertada de los mismos. 

Definición de 
monopolio. 

El término monopolio ‘proviene de la 
unión de los vocablos griegos monos 
‘(uno, único) y polein (vender), y suele 
designar una situación de fallo de 
mercado o ventajismo legal que privilegia 
a los sectores más poderosos de un 
mercado otorgándoles el control. 
completo del sector económico en que se 
desempeñan. 

También suele hablarse de  
monopolio puro ‘cuando existe un único y 
exclusivo vendedor en el mercado  
determinado. 
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Recursos 

naturales. 

Condiciones 

del monopolio 

Para que exista un monopolio han de 
cumplirse ciertas condiciones en un mercado  
determinado, que haya un único productor o 
comercializador (monopolio puro). 
Que no existan bienes económicos de 
sustitución, es decir, los consumidores no 
puedan elegir otro producto o servicio 
semejante. 

Que existan barreras que impidan a los 
competidores eventuales ingresar al 
mercado. 
Que exista un control sobre los bienes 
esenciales para la comercialización del 
producto o prestación del servicio por parte 
de una sola instancia 

Controles del 

monopolio. 

Los monopolistas, es decir, quienes 
ejercen un monopolio, gozarán de una 
enorme capacidad de injerencia en el 
mercado que controlan, pudiendo 
establecer una de dos estrategias 
posibles: fijar el precio o fijar la 
producción. 

Causas del 
monopolio 
según la teoría 
económica. 

La propiedad de un recurso tangible o 
intangible estratégico. Como materia 
prima clave o  
información esencial y secreta respecto a 
la producción, o cercanía de algún tipo 
con un proveedor primario indispensable. 

Fijar el precio. El monopolista determina el 
precio del producto o servicio único ofrecido,  
vendiendo sólo aquello que el mercado 
pueda absorber. 
Fijar la producción. El monopolista, por el 
contrario, fija la cantidad de bienes ofrecidos,  
pero renuncia a fijar el precio, que será fijado 
por ley de la oferta y la demanda. 
 
 

El consumidor sale perdiendo y el 
vendedor sale ganando. 
El precio del bien tiende a aumentar. 
Debilitamiento de la economía del 
sector. Dado que no puede haber 
competencia, los monopolios suelen 
asfixiar el sector y empobrecerlo, en 
lugar de hacerlo florecer. 

Enriquecimiento de pocos. Los monopolios en 
algunos casos están emparentados con la  
corrupción, el clientelismo y otras formas 
ilegales o paralegales de asociación 
económica, que van en franco desmedro de la 
economía local. 

El derecho o licencia del Estado para la 
explotación de recursos naturales. Esto en el 
caso de las licitaciones al Estado, que 
desprovistas de leyes antimonopólicas pueden 
derivar en corrupción y clientelismo. 
Franquiciado exclusivo de producción en un 
área. Algunas empresas cuentan con la  
perisología legal para la producción exclusiva de 
un bien, ya sea por parte de un Estado  
o de un consorcio extranjero que le suple los 
materiales sólo a ellas. 
 

Consecuencias 
del monopolio. 

Tipos de 

monopolio. 

Puro. Cuando existe una sola empresa 
productora o comercializadora. 
Artificial. Aquellos en que el 
monopolista impide el surgimiento de 
competidores. 
 

 

Natural. Aquellos en que el control del 
rubro por parte de una sola empresa 
abarata los precios de consumo incluso 
por debajo del nivel al que lo harían varias 
empresas compitiendo. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

origen 

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. 

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. 

Bases en las 
cuales se 
sustenta un 
desarrollo 
sostenible. 

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. 
Unir los aspectos económicos y 
ambientales en la toma de decisiones. 

Sobreexplotación 

de los recursos 

naturales. 

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. 

En el objetivo de revivir el crecimiento 
económico se precisa que no todos los países 
ni regiones requieren de una magnitud 
semejante. Los países con un ya elevado nivel 
de su producto interno bruto, pueden no 
requerir altos crecimientos o incluso, puede 
ser deseable un decrecimiento. 

Consecuencia 

de la sobre 

explotación. 

Ese consumo incontrolado de los 
recursos naturales trae consigo 
importantes efectos: 
Medioambientales: La desaparición 
de los hábitats necesarios para la 
flora y la fauna y, por tanto, la 
extinción de especies. 
 
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, 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 lo 
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 

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 causan 
gran impacto ambiental sobre la Tierra. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

Soluciones a la 

sobreexplotación 

de los recursos 

naturales. 

Preservar el capital natural: 
Restaurar los ecosistemas deteriorados y sus 
servicios. 
 Detener la pérdida de los hábitats prioritarios. 
Mejorar los sistemas de producción: 
reducir considerablemente los objetos, 
materiales y recursos utilizados en el  
desarrollo de la vida humana y el volumen de 
residuos en los sistemas de producción. 
Gestionar los recursos de modo sostenible. 

Las consecuencias de las acciones de la 
humanidad las padece la Tierra. La 
contaminación, la pérdida de biodiversidad, 
el aumento de los residuos, la desertización, 
así como el cambio climático, son algunas de 
las huellas ecológicas que el hombre va 
dejando a su paso, recayendo sobre sí la 
responsabilidad de la degradación del medio 
ambiente. 

Crecimiento 

económico. 

Es el 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. 

Importancia 
del 
crecimiento 
económico. 

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. 

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). 

. Los valores que se consideran al 

analizar el proceso de  
crecimiento son: el producto, el ingreso, 
la inversión y el consumo por personas 
en términos reales. 
 

Los economistas miden el crecimiento de la 
producción per cápita de un país a lo largo de  
periodos de 10 ó 20 años. Así se obtiene una 
idea mejor de las tendencias a largo plazo.  
El crecimiento económico existe cuando las 
variables macroeconómicas reales toman  
valores que se ajustan a una tendencia 
ascendente. Las variables macroeconómicas 
más significativas a este hecho son: el 
producto nacional bruto (PNB), el ingreso 
nacional, la inversión y el consumo. 

 

Determinantes 
 
Los economistas han descubierto que 
el motor del progreso económico se 
basa en cuatro engranajes: Recursos 
humanos. Recursos naturales. Capital. 
Tecnología 

Para ser sostenible, el crecimiento económico 
debe nutrirse  
continuamente de los frutos del desarrollo 
humano, como la mejora de los conocimientos 
y las aptitudes de los trabajadores, así como de 
las oportunidades para utilizarlos con  
eficiencia: más y mejores empleos, mejores 
condiciones para el florecimiento de nuevas 
empresas y mayor democracia en todos los 
niveles de adopción de decisiones. 

valores 

Recursos humanos.: Muchos economistas creen 

que la capacitación adecuada de la mano de obra 

es el elemento más importante del crecimiento 

económico, son un conjunto de personas que 

trabajan en una organización, empresa o 

institución, y que contribuyen a su funcionamiento 

y su objetivo. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

Recursos 

naturales. 

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. 

Un segundo factor clave es la tierra o más 
general, los recursos natrales. Los recursos 
más importantes son: la tierra arable, él 
petróleo y el gas, los bosques y el agua, y los 
recursos minerales. 

Diferencia 
entre 
crecimiento 
y desarrollo. 

Crecimiento: acción de crecer y su efecto, 
proceso de desarrollo. Aumento del valor  
intrínseco de la moneda. 
 
Desarrollo: proceso de incremento de la 
tasa de crecimiento de la renta por 
habitante en una región. El elemento 
esencial de desarrollo es el aumento de la 
productividad del trabajo, que puede 
conseguirse de tres modos: a través de la 
acumulación de una parte del producto, a 
través del progreso técnico y a través del 
perfeccionamiento de la organización de la 
actividad económica. 

La declaración del 

rio sobre el medio 

ambiente y el 

desarrollo se basa 

en varios 

principios. 

1. Los seres humanos constituyen el centro de 
las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. 
2. De conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y los principios del  
derecho internacional. 
3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en 
forma tal que responda equitativamente a las 
necesidades de desarrollo y ambientales. 

Desarrollo económico. 
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. 
. El desarrollo económico se define como el 
proceso en virtud del cual la renta real per 
cápita de un país aumenta durante un largo 
período de tiempo. En otros términos, el 
desarrollo es un proceso integral, 
socioeconómico, que implica la expansión 
continua del potencial económico. 

principios. 

7. Los Estados deberán cooperar con 
espíritu de solidaridad mundial para  
conservar, proteger y restablecer la salud y 
la integridad del ecosistema de la Tierra. 
8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y 
una mejor calidad de vida para todas las 
personas. 
9. Los Estados deberían cooperar en el 
fortalecimiento de su propia capacidad de 
lograr el desarrollo sostenible. 
10. El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que 
corresponda. 
11. Los Estados deberán promulgar leyes 
eficaces sobre el medio ambiente. 
12. Los Estados deberían cooperar en la 
promoción de un sistema económico 
internacional favorable y abierto 

13. Los Estados deberán desarrollar la legislación 
nacional relativa a la responsabilidad y la 
indemnización. 
14. Los Estados deberían cooperar efectivamente 
para desalentar o evitar  
la reubicación y la transferencia a otros Estados. 
15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. 
16. Las autoridades nacionales deberían procurar 
fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos. 
17. Deberá emprenderse una evaluación del 
impacto ambiental. 
18. Los Estados deberán notificar inmediatamente a 
otros Estados de los desastres naturales u otras 
situaciones de emergencia. 
19. Los Estados deberán proporcionar la 
información pertinente y notificar  
previamente y en forma oportuna a los Estados que 
posiblemente resulten afectados. 

4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la 
protección del medio  
ambiente deberá constituir parte integrante del 
proceso de desarrollo. 
5. Todos los Estados y todas las personas 
deberán cooperar en la tarea  
esencial de erradicar la pobreza como requisito 
indispensable del desarrollo sostenible. 
6. Se deberá dar especial prioridad a la situación 
y las necesidades especiales de los países en 
desarrollo. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

principios 

20. Las mujeres desempeñan un papel 
fundamental en la ordenación del  
medio ambiente y en el desarrollo. 
21. Debería movilizarse la creatividad, los ideales 
y el valor de los jóvenes  
del mundo para forjar una alianza mundial. 
22. Las poblaciones indígenas y sus 
comunidades, así como otras  
comunidades locales, desempeñan un papel 
fundamental en la ordenación del medio  
ambiente y en el desarrollo. 

23. Deben protegerse el medio ambiente y 
los recursos naturales de los pueblos 
sometidos a opresión, dominación y 
ocupación. 
24. La guerra es, por definición, enemiga del 
desarrollo sostenible. 
25. La paz, el desarrollo y la protección del 
medio ambiente son interdependientes e 
inseparables. 
26. Los Estados deberán resolver 
pacíficamente todas sus controversias. 

Protocolo 
de Kioto. 

El Protocolo de Kioto establece unos 
límites jurídicamente vinculantes a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en los países industrializados y contempla 
mecanismos de ejecución innovadores 
basados en el mercado cuyo objeto es 
mantener bajos los costes de poner límite 
a las emisiones. 

La cooperación 

mundial para un 

desarrollo 

sostenible. 

Es el esfuerzo conjunto de gobiernos,  
apoyado por el dinamismo de organismos 
internacionales, sociedad civil, academia y  
sector privado, para promover acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible a  
mejorar el nivel de vida de la población 
mundial a través de la transferencia, 
recepción e intercambio de información, 
conocimientos, tecnología, experiencias y 
recursos. 

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. 

Esquema de 

cooperación. 

 

Son los contextos en los que se presenta la 
asociación entre países, así como con  
organismos Cooperación bilateral: 
Cooperación que se da entre dos países y 
está sustentada en un marco normativo. 
 
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:  
otorga 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. 
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. 

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. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

Promoción 

cultural y 

turística. 

contribuye 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. 
 

La economía 
internacional. 

Debería ofrecer un clima internacional 
propicio para lograr los objetivos en la 
esfera del medio ambiente y el desarrollo. 
En las formas siguientes. 
Fomentando el desarrollo sostenible 
mediante la liberalización del comercio; 
Logrando que el comercio y el medio 
ambiente se apoyen mutuamente; 
Proporcionando recursos financieros 
suficientes a los países en desarrollo y  
haciendo frente a la cuestión de la deuda 
internacional. 
Alentando la adopción de políticas 
macroeconómicas favorables al medio 
ambiente  
y el desarrollo. 

La crisis de la 

deuda y el nuevo 

modelo 

económico. 

A pesar del gran nivel de desarrollo 
científico-tecnológico, inversión en 
investigación y desarrollo, sofisticación y 
globalización empresarial y supuesta 
"calidad institucional", los países 
desarrollados neoliberales se hallan 
hundidos en una de las peores crisis 
económicas, de descomposición social y de 
parálisis política de su historia. 

Los gobiernos reconocen que se están 
desplegando nuevos esfuerzos a nivel nacional e  
internacional para relacionar los elementos del 
sistema económico internacional y la  
necesidad que tiene la humanidad de gozar de 
un medio natural seguro y estable. 

Orientaciones 

básicas. 

-Fortalecimiento de sus Estados nacionales 
frente al mercado y la riqueza privada. 
-Priorización de la industrialización, la 
creación de empleos y el aprendizaje 
tecnológico por encima de la especulación 
financiera privada. 
-Políticas de inclusión social y movilización 
productiva de las grandes masas de la  
Población. 
-Equilibrio entre integración al mercado 
mundial y ampliación de mercados internos  
nacionales y regionales. 
-conformación de bloques sociopolíticos de 
poder favorables a este tipo de desarrollo. 
 La consideración de la crisis mundial actual 
como punto de inflexión histórica que 
plantea, objetivamente, la necesidad de los 
países y la sociedad internacional de 
adoptar nuevos rumbos de desarrollo y de 
formulación del pensamiento social. 

 

 
La actual crisis internacional conjuga tres tipos de 
procesos diferentes: 
-La crisis internacional propiamente dicha, centrada 
originariamente en Estados Unidos y  
en el nuevo sistema financiero-especulativo de 
rápida y desigual difusión mundial. 
-El declive histórico subyacente y más general del 
capitalismo estadunidense, provocado  
por la erosión de las bases materiales y sociales de 
su superioridad mundial. 
-una crisis del orden mundial neoliberal 
prevaleciente desde los años ochenta del siglo XX. 
 

Por el contrario, y a pesar de su mayor pobreza y 
menor desarrollo tecnológico, los  
países en desarrollo exitosos adoptan políticas 
muy divergentes de las del orden  
socio institucional mundialmente dominante, 
que no sólo resisten a los embates de la  
crisis, sino que también mantienen niveles 
elevados de crecimiento con desarrollo  
económico y social. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

Tratado de libre 

comercio y 

globalización de 

la economía. 

El tratado de libre comercio es un acuerdo 
entre dos o más naciones que buscan eliminar 
barreras, comerciales y promover el 
intercambio de bienes y servicios. 
Sus ventajas son mayor comercio entre los 
países firmantes, incremento en la eficiencia y 
la rentabilidad de cada país y favorecen el 
desarrollo de mercados emergentes.  

La globalización de la economía se refiere al 
proceso de integración de las economías 
nacionales en una economía mundial, 
caracterizado por la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas a 
través de las fronteras nacionales. 
Sus ventajas son: crecimiento económico y 
desarrollo, mayor acceso a mercados y 
recursos, incremento en la eficiencia y 
productividad, y mejora en la calidad de vida. 

Economía y 

globalización. 

La doctora por la Universidad del País Vasco 
Amaia Maceda García hizo un balance del 
proceso de globalización al que definió 
como la claridad y la parte oscura de la 
luna, en cuyos orígenes se presentó como 
palanca de crecimiento y desarrollo 
sostenible, a partir de la apertura de 
mercados nacionales, el libre comercio y el 
surgimiento de  
transnacionales que provocaron la 
eliminación de empresas públicas, 
privatizaciones y desregulación financiera 
internacional. 

La inflación  

Es un fenómeno económico en el que el 
nivel general de precios de bienes y 
servicios en una economía aumenta 
durante un periodo de tiempo. esto 
significa que la cantidad de dinero 
necesaria para comprar los mismos 
bienes y servicios aumenta. 
 
 
 

Sin embargo, ese fenómeno conlleva también 
riesgos, incluidos el desequilibrio  
económico, social y territorial; el descuido en los 
índices de desarrollo humano; el  
incremento de la pobreza; la pérdida de 
segmentos productivos que no se adapten a la 
competencia. 
La doctora en Ciencia Política Mónica E. 
Bruckmann Maynetto se refirió a cambios  
profundos en la economía mundial que se 
muestran en la segunda década del siglo XXI,  
pero que forman parte de un largo proceso. 

Puede entenderse como un proceso de 
interrelación o de intercambio político 
entre Estado y autonomía colectiva. 

Causas de la inflación: 
Aumento de la demanda agregada. 
Incremento en los costos de producción. 
Aumento de la oferta monetaria. 
Disminución de la productividad. 
Cambios en las políticas fiscales y monetarias. 
 

 

Situación social. 

En salud. Se refiere a las condiciones 
en que las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan, y envejecen, y como 
estas condiciones impactan su salud. 
Estos determinantes sociales de la 
salud incluyen factores como la 
pobreza, la educación, el acceso a 
servicios de salud, vivienda, trabajo y el 
medio ambiente. 
En educación. se refiere a las 
condiciones y contextos sociales que 
influyen en el acceso, calidad y los 
resultados de la educación. 

Como respuesta a las exigencias  
de gobernabilidad de las sociedades complejas. 

La concertación 

social. 

Situación social en abasto. Se refiere a la 

disponibilidad y acceso a productos básicos y 

alimentos en una comunidad o sociedad. 

Situación social en vivienda. Es importante 

destacar que la vivienda sustentable es un tema 

relevante en México, con iniciativas como la 

asociación en pro de la vivienda y el entorno 

sustentable que busca promover la construcción 

de viviendas ecológicas y sostenibles. 
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Desarrollo 

sostenible

. 

Programas 

sociales. 

Coyuntura 
política actual 
del país 

Política interna actual del país. 
Se trata de un fondo que apoya a los  
estados y a las dependencias del  
gobierno federal tanto en sus tareas de  
asistencia inmediata como en las de  
reconstrucción cuando los desastres  
naturales superan su capacidad de  
respuesta. 
 

La mayoría de los programas sociales son  
desarrollados por el Estado, que tiene la  
responsabilidad de atender las necesidades  
de todas las personas. Un gobierno, de este  
modo, puede poner en marcha planes que  
busquen garantizar el acceso a la educación,  
campañas de prevención para cuidar la  
salud o iniciativas para combatir la  
desnutrición infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa del Partido de la Revolución  
Democrática. Alianza opositora.  
Compromiso patriótico con la  
democracia y el pueblo de México. Y el  
Pleno consejo nacional del Partido de la  
Revolución Democrática enfocado a ver  
el rumbo del partido: la política de  
alianzas, elecciones internas, tareas para  
celebrar el 5o congreso del partido. 
 
Crisis en Chiapas. Conflicto armado 
Desde 2021, Chiapas está atravesado por  
un conflicto armado no reconocido entre  
el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco  
Nueva Generación y otros grupos  
armados. Este conflicto se da en el  
contexto de la lucha por el control de  
territorios y negocios en México. 

Ley eléctrica. Esta Ley tiene por finalidad  
promover el desarrollo sustentable de la 
industria eléctrica y garantizar su operación 
continua, eficiente y segura en beneficio de 
los usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, 
de Energías Limpias y de reducción de 
emisiones contaminantes. 

 

Relación México 
EE.UU. 
 

México y Estados Unidos mantienen una 
intensa relación que abarca no sólo la 
interacción entre los gobiernos federales, 
sino también múltiples vínculos entre 
autoridades estatales y locales, la 
colaboración entre instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil y 
contactos de persona a persona. Migración. 
Es el cambio de residencia que implica el 
traspaso de algún límite geográfico u 
administrativo debidamente  
definido”. Migración en México en 2024Se 
espera un aumento de 26% en el promedio 
mensual de eventos de personas  
en situación irregular entre finales de 2023  
y principios de 2024. 

Crisis humanitaria. La violencia en Chiapas ha  
generado una crisis humanitaria con 
desplazamiento forzado de población. 
Pobreza. Chiapas es el estado más pobre de  
México y la pobreza es más grave en el medio  
rural y entre la población indígena. 
Crisis de agua. Chiapas es el estado con más  
agua dulce en México, pero enfrenta una crisis  
de agua debido al cambio climático y la  
deforestación. 
Economía. Según datos que muestra Instituto  
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en  
Chiapas, las actividades económicas más  
importantes son las relacionadas con los  
servicios financieros, seguros y actividades  
inmobiliarias y de alquiler; y servicios sociales,  
comunales y personales. 

Alianza 

opositora. 

 

México y multilateralismo. suele definirse como  
la colaboración entre varios países en busca de un  
objetivo común, pudiendo estar implicadas  
también otras partes como la sociedad civil o el  
sector privado. 

Es una iniciativa destinada a mejorar las  
condiciones de vida de una población. Se  
entiende que un programa de este tipo  
está orientado a la totalidad de la sociedad  
o, al menos, a un sector importante que  
tiene ciertas necesidades  
aún no satisfechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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