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I. Avances y retos de la política social
La naturaleza al servicio del agua 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas estableció el 22 de marzo como 
el día mundial del agua, cuyo tema, para 
este año, es “la naturaleza al servicio del 
agua”. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) busca hacer una re-
flexión de cómo la naturaleza tiene el po-
tencial de resolver varios de los desafíos 
relacionados con el agua que enfrenta la 
humanidad. El mensaje central es poner 
en evidencia que este tipo de soluciones, 
como el plantar árboles para repoblar los 

bosques, reconectar los ríos con las lla-
nuras inundables o restaurar humedales, 
pueden ayudar, de forma sostenible y 
rentable, a reequilibrar el ciclo del agua, 
mitigar los efectos del cambio climático, y 
mejorar la salud humana y los medios de 
subsistencia. (UNESCO, 2018). 

La UNESCO señala que el agua es un re-
curso imprescindible para la reducción de 
la pobreza, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad ambiental, es un pilar nece-
sario para lograr el desarrollo sostenible. 

Los recursos y servicios que son posibles 
gracias a la existencia del agua contribu-
yen a lograr el crecimiento inclusivo y el 
bienestar de la población, pues se evita 
incidir en factores que afectan a la segu-
ridad alimentaria y energética, a la salud 
humana y al medio ambiente.

En la figura 1 se observa que muchos paí-
ses ya están padeciendo condiciones ge-
neralizadas de escasez de agua y proba-
blemente tengan que hacer frente a una 
menor disponibilidad de recursos hídricos 

Figura 1. La escasez física de agua en 2010 (figura superior) y el cambio previsto en la escasez de agua* 
para 2050 (figura inferior) según el escenario prudencial**

Fuente: informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018.

*Se considera que las regiones sufren escasez de agua cuando las extracciones anuales totales para usos humanos están entre el 20 y el 40% de los recursos hídricos 
super�ciales renovables disponibles totales, y escasez de agua grave cuando las extracciones rebasan el 40%.
 
**Los escenarios utilizados para este ejercicio de modelado se basan en “rutas socioeconómicas compartidas extendidas de agua”. El escenario prudencial asume que el 
desarrollo mundial está progresando siguiendo las tendencias y paradigmas del pasado, de modo que esas tendencias sociales, económicas y tecnológicas no cambian 
notablemente de los patrones históricos (es decir, del status quo).
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III. Estudios y publicaciones de interés

¿Las transferencias condicionadas mejoran los resultados 
económicos para la próxima generación? Evidencia para México

Los programas de transferencias condicionadas (PTC) re-
presentan una estrategia clave para reducir la pobreza. Es-
tos programas comenzaron hace poco más de dos déca-
das y han logrado la transformación de la política contra la 
pobreza en todo el mundo. Se caracterizan por el objetivo 
doble de aliviar la pobreza actual y reducir la pobreza de 
la próxima generación mediante el aumento de los niveles 
de capital humano de los niños y, por lo tanto, su potencial 
de ganancias de por vida. Aunque estudios previos han en-
contrado que la educación y la salud son los aspectos que 
hay que atender primordialmente para reducir la pobreza en 
los niños, no se le hado la suficiente importancia para de-
terminar si estos cambios mejoran las vidas de estos niños 
cuando llegan a la edad adulta.

México ha sido un gran ejemplo en términos de PTC para mu-
chos países, ya que la difusión de sus características e impactos 
claves, logró que operaran en toda América Latina, en una serie 
de países en África y Asia e incluso en algunos países desarro-
llados, incluido Estados Unidos. Uno de los primeros PTC fue 
Progresa (ahora y en adelante Prospera), que comenzó en 1997.

Prospera comenzó a operar en pequeñas comunidades rurales en 
1997, después de la crisis macroeconómica de 1995, y fue parte 
de una transición hacia la implementación de programas dirigidos 
contra la pobreza y la eliminación de los subsidios generales de 
alimentos. El programa creció rápidamente y actualmente abarca 
poco más de seis millones de familias, o aproximadamente una 
cuarta parte de todas las familias en México (Parker y Vogl, 2018). 
Mientras que el programa se ha ampliado a las zonas urbanas, si-
gue siendo en gran parte rural, con cerca de dos tercios de sus be-
neficiarios en comunidades con menos de 2,500 habitantes.

De manera general, Prospera funciona mediante la identificación 
de las comunidades que serán beneficiarias. Luego, los funciona-
rios del programa realizan un estudio socioeconómico para todas 
las familias con el fin de distinguir, con características sociodemo-
gráficas, de las condiciones de vivienda, activos y la presencia de 
las personas con discapacidad entre otros aspectos, los hogares 
que son elegibles. Finalmente, el programa otorga las transferen-
cias monetarias a las madres de las familias seleccionadas, con la 
excepción de becas para la escuela secundaria, que los jóvenes 
pueden recibir sujetos a la autorización de la madre.
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superficiales en la década de 2050. De 
acuerdo con el último Informe de las Na-
ciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos en el Mundo, 3,600 mi-
llones de personas del planeta (cerca de la 
mitad de la población mundial) viven en zo-
nas que pueden padecer escasez de agua 
al menos un mes al año, esta cifra podría 
elevarse a más de 5,000 millones en 2050.

Otros datos importantes que señala el Infor-
me son:  i) que el número de personas ex-
puestas al riesgo de inundación pase de los 
1,200 millones de hoy en día a unos 1,600 
millones en 2050 (casi el 20 % de la pobla-
ción mundial) y, ii) el 70 % del agua que se 
consume actualmente en el mundo se desti-

na a la agricultura, principalmente a la irriga-
ción, siendo mayor esa cifra en las zonas de 
gran estrés hídrico y densidad demográfica. 
Después está la industria, que consume un 
20 % del total de agua, principalmente entre 
el sector energético y el manufacturero. El 
10 % restante se destina al uso doméstico, 
siendo el porcentaje utilizado para el agua 
potable muy inferior al 1 %.

Dicho lo anterior, una mayor implementa-
ción de las soluciones basadas en la natu-
raleza es fundamental para enfrentar los 
desafíos clave de la gestión contemporá-
nea de los recursos hídricos de mantener 
y mejorar la disponibilidad de agua y su 
calidad, a la vez que se reducen los ries-

gos relacionados con el agua, contribu-
yen a mejorar la rentabilidad, resiliencia 
y sostenibilidad de la agricultura, ofrecen 
un potencial significativo para mejorar, 
en particular, la agricultura familiar a pe-
queña escala, considerada como uno de 
los medios más importantes para lograr 
que las personas salgan de la pobreza en 
la mayoría de los países en desarrollo. Es 
fundamental que los gobiernos respondan 
armonizando y regulando todas las áreas 
de política, así como revisar estas a escala 
para garantizar que la orientación norma-
tiva, o las regulaciones, sean claras y res-
palden, en lugar de limitar, la implementa-
ción de una toma de decisiones mejorada 
hacia los niveles locales. (UNESCO, 2018). 



En la primera quincena de abril del presente, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que proporcio-
nan información relevante sobre el dinamismo de la economía 
nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 
mexicanas. Al respecto, en este apartado se presenta informa-
ción actualizada del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), de 
la Tasa de Desocupación (TD), del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), en su presentación mensual, y de los 
ingresos por remesas familiares provenientes del exterior.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mer-
cado Interior (IMCPMI) y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 
que permiten observar de manera precisa los efectos de la acti-
vidad económica en el bienestar de los hogares de nuestro país.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

A través de varios estudios realizados previamente de Prospe-
ra y otros PTC (Parker y Todd, 2017; Fizbein y Schady, 2009; 
Baird et al., 2013), no se ha mostrado de manera suficiente 
el impacto de los componentes educativos en los resultados 
económicos de la siguiente generación.

Un estudio reciente realizado de Susan W. Parker y Tom Vogl 
publicado el presente año, proporciona nueva evidencia que 
demuestra efectos de largo plazo en los adultos jóvenes que 
crecieron con el programa Prospera. El análisis no se centra en 
el debate de sí las transferencias monetarias a las familias en 
pobreza deben estar condicionados (Baird et al. 2013). Se par-
te de considerar que, si las transferencias condicionales son 
preferibles a las transferencias incondicionales, deben como 
mínimo, mejorar la vida de los niños, los únicos objetivos de 
la condicionalidad y, posteriormente, una vez que eso niños se 
convierten en jóvenes, tener algún efecto en su inserción labo-
ral o en la generación de ingresos.

Los resultados del análisis arrojan que la implementación del 
programa antes de los 12 años muestra grandes efectos sobre 
la próxima generación en aspectos como educación, trabajo, 
los ingresos, la adquisición de bienes duraderos, la movilidad 
geográfica entre otros. Al compararse beneficiarios de inicio 
con aquellos a los que el programa se ofreció “demasiado tar-
de”, los primeros hombres y mujeres beneficiarios completa-
ron 1.4 grados adicionales de escolaridad. Se puede observar 
en el Cuadro 1 que el monto de las becas escolares aumentó 
de manera significativa con respecto del año que inició el pro-
grama al 2003 (Parker y Vogl, 2018).

Con base en lo anterior, las mujeres fueron las más beneficia-
das, ya que, antes de Prospera, la tasa de actividad de las muje-

res era extremadamente baja en sus comunidades de origen, al 
igual que su situación en el hogar (Attanasio y Lechene, 2002). 

Asimismo, las mujeres experimentan un gran aumento en la 
residencia urbana y la migración municipal, lo que indica que la 
movilidad geográfica puede desempeñar un papel importante 
en los impactos. Por el lado contrario, los hombres mantuvieron 
efectos similares en la educación, pero con efectos más ma-
tizados en el mercado laboral. Mientras que, los impactos del 
ingreso laboral son insignificantes (aunque positivo) para los 
hombres, se encontró incremento significativo en la oferta de 
trabajo y una disminución significativa en el trabajo agrícola. 
Para ambos sexos, los resultados fueron alentadores, los niños 
no sólo mejoran la acumulación de capital humano gracias a 
mejor acceso a la educación y salud; además, una vez que lle-
gan a jóvenes adultos, la evidencia indica que hay efectos posi-
tivos en la inserción laboral y en la generación de ingresos.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Tasa de desocupación (TD)

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC)
Índice de  Alimentos
Ingresos por remesas

99.80 puntos
100.26 puntos

3.30 por ciento

132.44 puntos
144.54 puntos
2,198.3 mdd

0.00 puntos
0.00 puntos

(-) 0.005 puntos

(+) 0.32%
(+) 0.25%
(-) 0.82%

(-) 0.40 puntos
(+)0.73 puntos

(-) 0.16 puntos

(+) 5.04%
(+) 6.23%
(+) 6.88%

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

Fuente: : Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Cuadro 1.  Cantidad mensual de becas escolares 
(1997 y 2003 pesos nominales)

Grado

Primaria
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Secundaria
Primero
Segundo
Tercero

Segundo semestre
1997

Segundo semestre
2003

Niños
480
560
720
960

1,400
1,480
1,560

Niñas
480
560
720
960

1,480
1,640
1,800

Niños
1,155
1,320
1,705
2,310

3,355
3,520
3,685

Niñas
480
560
720
960

3,520
3,905
4,290

Fuente: datos obtenidos de Parker, S. y Vogl, Tm. 2018. “Do conditional cash transfers 
improve economic outcomes in the next generation? Evidence from Mexico”.

 National Bureau of Econotmic Research. Basados en:  www.prospera.gob.mx. 



El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana. En enero de 2018, 
el indicador coincidente registró un valor de 99.80 puntos, mien-
tras que el componente adelantado se posicionó en febrero de 
2018 en 100.26 puntos, quedando ambos sin cambios en su 
comparación con el mes anterior. En términos anuales, el indi-
cador coincidente retrocedió 0.40 puntos, mientras que el indi-
cador adelantado aumentó 0.73 puntos debido a las variaciones 
positivas del indicador de confianza empresarial y el Índice Stan-
dard & Poor ś 500 (índice bursátil de Estados Unidos).

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de febrero, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.30% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significó una disminución de 0.05 puntos porcentuales, 
comparado con el 3.35% registrado en el mes de enero. Por 
otra parte, el porcentaje de personas económicamente activas 
desocupadas se ubica por debajo de lo observado en febrero 
del año pasado en 0.16 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Banco de México, en febrero de 2018, los in-
gresos por remesas familiares se ubicaron en 2,198.3 millones 
de dólares, lo que representó una disminución de 18.28 millones 
de dólares, es decir, 0.82% menor de lo registrado en el mes de 
enero. En términos anuales, los ingresos derivados de las reme-
sas provenientes del exterior registraron un aumento de 6.88%. 
Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total de 7,282 
miles de operaciones con un valor promedio de 302 dólares.

Durante el mes de marzo, el INPC se situó en 132.44 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 144.54 
puntos. En comparación con el mes anterior, el índice general 
y el de alimentos registraron incrementos de 0.32% y 0.25% 
respectivamente. En términos anuales, el índice general regis-
tró un aumento de 5.04%, mientras que el índice de alimentos 
registró un aumento de 6.23%, lo que ubica a ambas tasas por 
encima de la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 1%).

INDICADORES SOCIALES

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado In-
terior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad 
la población consume al interior del país. Durante el mes de 
enero se ubicó en 115.11 puntos, registrando una disminución 

en términos reales de 0.95% con respecto al mes anterior, con 
cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el indi-
cador avanzó 1.97% con respecto al mes de referencia. Por 
otra parte, en un análisis por componentes se observó que los 
gastos en bienes y servicios de origen nacional tanto como los 
bienes importados registraron una disminución mensual de 
0.52% y 0.22%, respectivamente. En términos anuales, ambos 
componentes registraron incrementos de 1.25% y 10.17% res-
pectivamente (ver gráfica 1).

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de febrero de 2018, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de informa-
lidad laboral a nivel nacional de 56.61 por ciento. Lo anterior 
representa una disminución de 0.03 puntos porcentuales con 
relación a lo registrado en el mes de enero de 2018 (ver gráfica 
2). Por otro lado, en su comparación anual, el porcentaje de 
personas que realizan actividades informales disminuyo 0.64 
puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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