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Reseñas Bibliográficas
Erquizio, A., R. Ramírez & J. García. 2021 Gran Contracción 2020 en México. Una perspectiva 

global, nacional y regional. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-607-15-1544-5.

El libro que se reseña se publicó en 
marzo del 2021 (Editorial Mac Graw 
-Hill), y es un buen texto, actualizado, con 
una abundancia de citas y con un manejo 
de la información estadística ejemplar. 
En esta obra, los autores  demuestran la 
importancia de los ciclos económicos en 
México y ejercen una futurología para 
saber qué pasará  en México en los años 
venideros, y si se pudiera en el 2030. Kaku 
(2014) lo llama el “futuro cercano”

Estimo que dada la información muy 
especializada que maneja el texto, es ad 
hoc para un público interesado en los 
modelos econométricos, y en conocer, con 

números, por qué la economía mexicana 
no crece como debiera. 

A lo largo de sus 183 páginas presenta 
noventa cuadros estadísticos y gráficos 
que ilustra el pensamiento de los autores, 
reflejando la pericia de los investigadores 
para demostrar cada aseveración realizada, 
lo que hace al trabajo muy importante y 
trascendente para todos los especialistas.

De acuerdo a los autores los aportes 
principales del libro  se ubican en:
• Comprobar la recesión económica de 

México en el año 2019
• Presentar escenarios de la gran 

contracción económica del 2020 y 
proponer alternativas de política 
económica

• Registrar que, en los últimos veinte años, 
México ya aprendió para insertarse 
en las cadenas globales de valor, en 
donde el ejemplo principal constituye 
el campo automotor (piezas, partes y 
autos terminados)

• Entender los aspectos regionales 
referidos al ciclo económico, en donde 
el Sur aparece rezagado y con menos 
velocidad que los estados del Norte y 
Centro. 

Hay dudas respecto a si hay dos México 
o tres México, si hacemos un análisis 
regional. Como diría Pierre Veltz, lo que 
ocurre es que hay centros en las periferias 
y hay periferias también en el centro o en el 
norte, bajo una figura de archipiélagos. De 
acuerdo a Carlos Aguirre, de la UNAM, 
hay tres México y esto exige políticas 
diferenciadas considerándolos casos de 
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empresas, del transporte y de los recursos 
como: petróleo: agua, café y la importancia 
que cumple el sector turismo.

Postula también el estudio del 
crecimiento versus inflación, en donde las 
dos variables son divergentes. Recientes 
estudios demuestran que las políticas 
económicas alternativas a la perspectiva 
neoclásica, son posibles, y ello tiene una 
evidencia al considerar: que la economía 
mexicana creció 6 % en la época del 
milagro mexicano. 

El cambio político en América latina 
refleja que el modelo vigente ya se 
agotó. Sobre este punto puede verse el 
trabajo de Francisco Suarez publicado en 
“Economía” de la UNAM en septiembre-
diciembre del 2018.

Respecto al marco conceptual del libro
Sin duda, los autores del libro son eruditos 
en el campo de los ciclos económicos. 
Sus citas bibliográficas, sus comentarios 
y sus lecturas demuestran que son 
académicos especializados que están al 
día en la literatura en español e inglés. 
Por ejemplo, en el capítulo  uno del libro, 
aparece citada, entre otras, la siguiente 
bibliografía: Antón A. “El ciclo económico 
en México”, mayo-agosto 2011; Banco de 
México (2011,2014ª,2014 b); Cámara, S. 
(2008); Camargo (2017); Cuadra (2008); 
Del Negro & Ponce (1999); Delajara (2011); 
Erquizio (2001, 2002, 2006a, 2006b, 2007ª, 
2007b, 2008 ,2010ª, 2010b ,2011 ,2015, , 
2010,2014 ,2015, 2017); (Mejía 2013,1999, 
2003, 2011, 2006ª.2006b, 2001, 2012, 2015, 
2018); (Mendoza 1997); (Moreno 1995); 
(Ponce A., 2001); Puig (1989); Torres, 
(2002); Vining (1946,1947), entre otros.

Lo que demuestra esta enumeración, 
es la capacitación permanente que 
realizan los autores para estar al día en 
lo último que se produce en los temas 
macroeconómicos, desde la perspectiva 
del ciclo económico.

Por ello indicaríamos que su marco 
teórico es sólido, y  en general está 
planteado desde la perspectiva neoclásica. 
Carece de pocos estudios de corte 
estructuralista, aunque sí consideran los 
estudios de la Comisión para América 
Latina (CEPAL).

Por otro lado, no contempla en su 
bibliografía los trabajos de Braudel y 
Wallerstein (dado que se concentra en 
los ciclos económicos, especialmente 
considerando la literatura anglosajona). 
No usa la literatura de Juan Castaingts 
especialmente para hablar de la triada 
económica. En otros libros de  los autores, 
sí se considera distintos paradigmas para 
investigar la crisis y los ciclos económicos.

En conclusión, sería bueno que con 
carácter divulgativo se elabore una 
versión más accesible para todos los que 
no dominan la econometría. Esto lleva a 
considerar otras contribuciones expuestas 
por los autores en otros libros previos.

Por supuesto, que este nuevo trabajo, 
debe buscar un balance e incorporar a 
otros  jóvenes investigadores para que 
aprendan y colaboren en construir un 
nuevo paradigma macroeconómico, que 
imitando a Jaime Ros, desarrolle con más 
plenitud la importancia de las regiones y 
estados de México 

En nuestro caso nos interesa el Estudio 
de Oaxaca, dada las carencias del Estado, 
que tiene petróleo, turismo y recursos 
naturales que pueden ser exportados. Es 
clave la circulación de mercancías, y es 
requisito primordial para el desarrollo del 
sureste mexicano.

En el estudio de Oaxaca es necesario 
considerar a Salina Cruz, especialmente 
porque tiene una refinería y porque parte 
del desarrollo industrial de Oaxaca reside 
en la importancia petrolera.

Adicionalmente, el marco teórico fuerte 
que tiene el libro puede permitir a otros 
interesados derivar sendos trabajos que 
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partan de lo descubierto por Alfredo 
Erquizio y los coautores que aparecen en 
el libro.

Dos velocidades según Benko & Lipietz 
(1984)
El trabajo demuestra lo que sabíamos 
acerca del desarrollo regional de México: 
la existencia de dos velocidades (pp. 
136 y 141). Esta explicación parte de 
la contribución de los regulacionistas 
franceses George Benko y Alain Lipietz, 
que en la publicación de 1994 demostraron 
que en Europa existían regiones que 
ganan y regiones que pierden. Estos 
autores afirman: que el uso del concepto 
de regiones que ganan,  y regiones que 
pierden es una realidad respecto a la 
competitividad económica. Al respecto, 
estos autores no entran en el debate sobre 
los criterios políticos, sociales y éticos, ni 
ecológicos sobre la materia.

Uno de los méritos del libro, es tomar en 
consideración el Producto Bruto Interno 
que les permite afirmar: “que habrían dos 
economías en México: una ubicada más allá 
del Sur y hacía el Norte, principalmente 
especializada en manufacturas en general 
y particularmente en automotriz; y otra 
ubicada al Sur, vinculada principalmente 
a la explotación de recursos naturales 
agrícolas, mineros y petroleros”

De afirmarse, que considerar en el Sur 
a los estados de: Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, tiene escondida 
algunas limitaciones porque precisamente 
en estas zonas están el puerto de 
Veracruz (que es un puerto ganador), el 
Istmo de Tehuantepec, que incluyen a 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, también se 
ubica la refinería de Salina Cruz conocida 
como Antonio Dovalí Jaime. Además, en 
Oaxaca está la zona turística de Huatulco 
y Puerto Escondido. Difícilmente podría 
decirse que las zonas antes comentadas 

son perdedoras, ya que los recursos 
que manejan las hacen autosuficientes 
económicamente, y de allí lo relativo de 
los indicadores.

Se considera, que el  estudio de los ciclos 
económicos tendría sus limitaciones, si 
no se estudian también las empresas. La 
revista Expansión y los recientes números 
de Comercio Exterior se concentran 
en investigar las cadenas logísticas y 
productivas,  avanzando en  entender que 
también la situación económica debe atarse 
al nivel de rendimiento de las medianas 
y grandes empresas. Recientemente, 
la Universidad del Mar, publicó un 
estudio sobre las multinacionales que 
redunda en buscar los hilos conductores 
entre economías, cadenas productivas y 
empresas multinacionales que vienen a 
México y se concentran en el estado de 
Oaxaca y en su zona de influencia.

Hace de la necesidad una virtud
Estimamos que del trabajo que estamos 
comentando, es posible extraer y aprender 
implicaciones muy importantes. Por 
ejemplo, si el Sureste es independiente 
del ciclo económico mexicano y no está 
ligado a la Economía de Estados Unidos 
se podría revitalizar la pequeña empresa 
y mediana empresa de los estados del 
Sur. Se pueden organizar clusters sobre 
el café, sobre el plátano, sobre flores, 
sobre la papaya, y esto también incluye 
la artesanía y aspectos culturales que el 
Sur tiene. Es conocido que en el puerto 
de Chiapas se organizó los cruceros que 
traían pasajeros que querían hacer la Ruta 
del Mundo Maya.

Los recientes proyectos que impulsa 
el gobierno actual buscan el desarrollo 
regional organizando la ruta del ferrocarril 
que tocaría a Cancún, polo turístico por 
excelencia y que debe impactar mejor en 
los territorios en donde se instala.

En otras palabras, el desarrollo puede 
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considerar el modelo de otras experiencias 
latinoamericanas como el caso de 
“Gamarra” en Perú, el caso de “Itajai” en 
Brasil o las nuevas experiencias chilenas 
para desarrollar el desierto de Arica y 
otros en el Antártico.

En Colombia y en Bolivia también se 
vienen realizando experiencias de nuevo 
tipo que buscan que el ciclo económico  no 
afecte directamente a los más pobres que 
han sufrido con el COVID-19 y necesitan 
recuperarse en sus negocios y mercados.
No se debe olvidar que Hermosillo y 
Sonora cambiaron mucho cuando se instaló 
la Ford en 1983, y aunque no se pueden 
replicar grandes proyectos en la etapa de 
globalización  que vivimos pueden existir 
alternativas para los estados del Sureste, 
que tienen agua, petróleo y otros recursos 
naturales indispensables para el desarrollo 
futuro.

Acerca del lenguaje coloquial
Parece interesante y didáctico, que en 
un libro tan técnico se utilicen figuras 
coloquiales que refuerzan los conceptos 
y enriquecen nuestras perspectivas. En 
efecto, la literatura, en otras palabras, 
enriquece nuestra visión del mundo. Por 
ejemplo, cuando los autores afirman: “que 
a los primeros hombres, la conciencia 
del ciclo del amanecer, así como su 
transcurso y el anochecer inexorable, les 
habrá parecido un hecho interpretable”…; 
“que los hombres se las ingeniaron para 
medir sus regularidades, y distinguir 
entre verano e invierno”; “que los ciclos 
económicos constan de una fase de luz y 
una fase de oscuridad”

La tecnología, sin duda, puede cambiar 
los ciclos y los grandes inventos han 
apuntado a cambiar la división del trabajo. 
Así, mientras que en Estados Unidos 
duermen, en la India están haciendo 
los trabajos contables que llegarán en la 
mañana del día siguiente.

Consideramos que esta obra no debe 
ser “el canto del cisne (la obra última)” 
de los autores; sino debe impulsarlos a 
escribir otros textos, con la seguridad que, 
su legado, va  a ser retomado por otros 
especialistas y tesistas de las distintas 
universidades.

Recordemos que el leitmotiv de Jaime 
Ros Bosch se resumía en esta pregunta: 
¿por qué la economía mexicana no 
crece como debiera? Creo que la ligazón 
(dependencia) con Estados Unidos no deja 
que la economía crezca con autonomía, 
con más mercados y con un comercio 
diversificado a distintas regiones. México 
no puede estar atado a Estados Unidos, 
debe aprender de la historia y la necesidad 
que es perentoria de abrirse a otros 
mercados, y no poner todos los huevos en 
una misma canasta.

Temas tan complejos como el presente 
nos hace recordar la figura del elefante 
en donde en equipos personas invidentes 
quieren conocer las características del 
animal, que tienen al frente. Cada equipo 
presenta su análisis muy parcializado y sin 
contrastar con los diferentes grupos, por lo 
que no pueden distinguir qué animal tienen 
al frente. Igualmente, cuando estudiamos 
los ciclos económicos principalmente 
bajo una perspectiva neoliberal, puede 
que caigamos en esta miopía, por lo que 
se recomienda enriquecer el tema con 
otras visiones y escuelas diferentes, ello 
ayudará a comprender mejor el mundo.

En el caso del futuro, que los modelos 
econométricos pretenden pronosticar; 
siempre se equivocan. En otras palabras, 
no se puede conocer enteramente la 
realidad solo confiando en nuestros 
instrumentos y enfoques, porque esta 
realidad es más compleja que cualquier 
tratado o investigación que se realice.

Por eso es bueno entender el documento 
del Papa Francisco, los análisis  novedosos 
de  Yuval Noah Harari y la opinión 
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siempre crítica del profesor Chomsky.
Recientemente la CEPAL viene realizando 
trabajos e investigaciones novedosas 
que rebasan el criterio economicista y 
consideran como una variable el medio 
ambiente y la necesidad de tener un 
planeta sostenible.

Quiero aprovechar este espacio y la 
presentación del libro de los profesores de 
la Universidad de Sonora para resaltar el 
manejo estadístico y econométrico de este 
libro que debe ser un texto de consulta en 
Licenciaturas, Maestría, y Doctorados.

Como mensaje final:”que siga la mata 
dando”, como dirían los peruanos, y 
como afirmó Mao que “se permita que 
100 flores florezcan y que cien escuelas de 
pensamiento compitan…”


