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Presentación

Con el número 103 que ahora se presenta, 
correspondiente al periodo enero-abril de 2025, 
se abre el volumen 40 de Análisis Económico.

En esta entrega se incluyen diez artículos de 
investigadores de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Cuajimalpa, 
de la Universidad Rosario Castellanos, de la 
Universidad La Salle, de la Universidad Anáhuac, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
de la Universidad Iberoamericana, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., 
del Colegio de México y de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Abre el número el artículo “Infraestructura 
de transporte y crecimiento económico en México” 
de David Álvarez Rivera, Leobardo de Jesús 
Almonte e Isaac Sánchez-Juárez, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México los dos primeros 
y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
el tercero. El objetivo del trabajo es presentar 
evidencia sobre la relación estadística que existe 
entre el crecimiento económico y la infraestructura 
de transporte en México. Se realizaron 
estimaciones econométricas con datos panel 
agrupados, de efectos fijos, aleatorios y dinámicos. 
Se halló que la variable de infraestructura de 
transporte estuvo correlacionada positivamente con 
el crecimiento económico; aún más, la variable de 
infraestructura resultó ser causa del crecimiento 
económico.

Enseguida se presenta el trabajo “Análisis y 
evolución de la política de inclusión financiera en 
México: 2012-2021” de Bardo Dage Ruiz Dávila, 
Mario Durán-Bustamante y Edgar Alejandro Buendía 
Rice, de la Universidad Autónoma Metropolitana el 
primero y de Universidad Rosario Castellanos los 

dos últimos. El objetivo del trabajo es realizar un 
análisis estadístico-descriptivo sobre la política de 
inclusión financiera durante el periodo 2012-2021, 
con la finalidad de determinar si se han alcanzado 
las metas propuestas por el gobierno y establecer si 
dicha política ha sido exitosa. El estudio examina 
de manera detallada variables como ahorro, crédito, 
infraestructura, medios de pago y protección del 
usuario de servicios financieros en México. Los 
resultados encontrados indican que todavía se está 
lejos de lograr los objetivos propuestos en materia 
de inclusión financiera.

A continuación, se incluye el artículo “Efectos 
en el mercado laboral mexicano de las distintas 
valoraciones al aumento del salario mínimo” de Luis 
Antonio Andrade Rosas y Fernando José Mariné-
Osorio, de la Universidad La Salle el primero y de 
la Universidad Anáhuac el segundo. Los autores 
evalúan los efectos del aumento del 20% al salario 
mínimo para 2024. Se aplicó un modelo de teoría de 
juegos que incorpora la información asimétrica que 
enfrenta la empresa por no reconocer las diferentes 
valoraciones que otorgan los trabajadores a este 
aumento. Del análisis, se derivan dos equilibrios, 
uno que favorece al salario de los trabajadores, pero 
empeora el empleo; y otro, que empeora el salario, 
pero aumenta el empleo. Cuando la empresa 
incorpora creencias, construye un equilibrio 
unificador que mitiga salarios bajos y origina más 
empleo.

Posteriormente, se presenta el artículo 
“Productividad Laboral y Salario Mínimo en México. 
¿Están vinculados?” de César Octavio Vargas-Téllez 
y Maribel Mariana Contreras-Hernández, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
el primero y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México la segunda. Los autores plantean la 
pregunta sobre si el salario mínimo está vinculado 
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con la productividad marginal del trabajo y sobre 
todo si es posible y viable mantener la trayectoria 
de recuperación salarial. Después de realizar un 
análisis comparativo con otros países concluyen que 
no y afirman que el actual salario mínimo, a pesar 
de haberse recuperado, aún no corresponde con el 
valor agregado generado por la economía mexicana, 
por lo que es posible sostener una política de 
recuperación salarial, sin grandes efectos adversos 
sobre costos y precios del sector productivo.

Enseguida se presenta el artículo 
“La participación del trabajo en el ingreso de 
la industria manufacturera mexicana: 2004-
2009” de Jonathan Andrey Barrandey Chavira, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
El objetivo del artículo es encontrar los 
determinantes que explican el movimiento 
de la participación del trabajo en la industria y por 
grupo de ramas manufactureras de nivel de baja, 
media y alta tecnología. Se desarrolla un modelo 
teórico y otro empírico con datos de panel y se 
analizan los factores que explican la evolución 
de la participación del trabajo en la industria. 
Los resultados confirman que la participación de los 
salarios en el valor agregado disminuye debido a 
factores relacionados con el progreso tecnológico 
y el poder de mercado.

A continuación, se incluye el artículo 
“Inserción laboral de migrantes internacionales de 
retorno y deportados en México” de Rodrigo Carrillo 
de la Universidad Iberoamericana. El objetivo 
del trabajo es analizar cómo varía la inserción 
laboral de migrantes internacionales de retorno 
si su regreso a México fue voluntario o producto de 
una deportación. Para diferenciar el efecto de las 
características de cada grupo poblacional 
y los retornos que estos tienen en el mercado laboral 
se calculan distintas descomposiciones de Oaxaca-
Blinder. Los resultados apuntan que personas 
deportadas perciben menores ingresos promedio 
que quienes no emigraron y quienes volvieron 
por otros motivos. Pero, para el caso del trabajo 
asalariado tienen empleos de mayor calidad que 
quienes retornan por algún motivo voluntario.

Posteriormente se presenta el artículo 
“Efectos de las Importaciones Agrícolas y la 
Superficie Sembrada en la migración mexicana 
hacia Estados Unidos” de Rodrigo Aliphat 
Rodríguez del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE). El autor analiza 
la relación entre las importaciones agrícolas y la 
migración de trabajadores del campo en México 
hacia Estados Unidos, mediante un modelo lineal 
multivariado de series de tiempo con datos desde 
1993 hasta 2022, se comprueba la relación directa 
entre las importaciones agrícolas y el crecimiento 
de la migración de la población mexicana. 
Los resultados revelan que un incremento del 1% 
en las importaciones agrícolas se relaciona con un 
aumento del 0.2% en la migración, y un aumento 
del 1% en la superficie sembrada puede reducir la 
migración en un 1.6%.

Enseguida, se incluye el trabajo “Endogenous 
timing with price competition when a public firm 
supplies a private rival” de Jorge Fernández Ruíz 
del Colegio de México. El autor estudia el orden 
endógeno de los movimientos de las empresas en 
un duopolio mixto con competencia en precios 
cuando una empresa pública no solamente compite 
en el mercado final con una empresa privada, 
sino que además la provee de un insumo intermedio. 
El análisis se centra en el caso usual en que el precio 
del insumo es regulado y encuentra que el resultado 
tradicional de fijación simultánea de precios puede 
no presentarse y en cambio es probable que ocurra la 
fijación de precios secuencial en una gran variedad 
de circunstancias.

Posteriormente, se presenta el trabajo 
“El impacto monetario en un modelo dinámico con 
previsión perfecta” de Eddy Lizarazu Alanez de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
Se estudia el impacto monetario en un modelo 
dinámico con previsión perfecta, resolviendo 
numéricamente un sistema de ecuaciones en 
diferencias autónomas de primer orden. 
Las simulaciones numéricas de las funciones 
impulso-respuesta describen la trayectoria 
temporal de las principales variables endógenas. 
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Dada la elasticidad de la demanda de dinero a la 
tasa de interés, dos resultados surgen del impacto 
monetario: el primero es que el dinero tiene efectos 
reales en el corto plazo, pero es neutral en el largo 
plazo; y el segundo es que la emisión monetaria 
tiene efectos reales a corto y largo plazo.

Cierra el número el artículo “Responsabilidad 
Social Empresarial y Desempeño Financiero en 
América Latina: Revisión Sistemática de Literatura 
2000-2023” de Norma Laura Godinez-Reyes, 
Arcadio González-Samaniego y Marco Alberto 
Valenzo-Jiménez de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. El objetivo del documento 
es identificar las tendencias en investigación 
sobre la relación que guarda la Responsabilidad 
Social Empresarial y el desempeño financiero en 
investigaciones enfocadas en Latinoamérica. 
Se realizó una revisión sistemática de literatura en 
el periodo 2000 a 2023, en la base de datos Scopus-
Elsevier, analizando la co-ocurrencia de palabras 
clave en 107 documentos. El gobierno corporativo 
y la eficiencia ambiental son la base fundamental 
del desempeño financiero, debido a que la previsión 
de riesgos disminuye costos, mejora la reputación 
organizacional e incrementa los rendimientos.

Dr. Carlos Gómez Chiñas 
Director de Análisis Económico




