
Informe de las actividades realizadas por el Dr. Manuel Ontiveros Jiménez 

durante el periodo sabático del 2 de septiembre de 2019 al 1 de diciembre de 

2020. 

 

I. Trabajos publicados y aceptados para publicación. 

 

1.- Artículo “Posibles efectos de la campaña de salud alimentaria: Chécate, 

mídete, muévete en estudiantes universitarios de Cuajimalpa, México” 

publicado en la revista Estudias Sociales el 15 de diciembre de 2019. 

https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/886 

 

Resumen 

 

Objetivo: analizar los posibles efectos de la campaña Chécate, mídete, 

muévete en estudiantes universitarios de Cuajimalpa. La campaña asume que 

los problemas de peso se deben a una falta de información. Metodología: se 

parte del supuesto de que quienes desean tener un peso saludable deben 

conocer su propio peso corporal. Se usa una muestra de 512 estudiantes 

universitarios (230 mujeres) para evaluar la importancia del peso declarado, los 

hábitos de ingesta de alimentos, las opiniones sobre la autoimagen, actividad 

física, la salud y los antecedentes familiares de obesidad, sobre el peso 

observado de los participantes. Se utilizan regresiones de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios para estimar empíricamente la relación señalada. Resultados: el 

49.1 % de las mujeres expresó interés por saber su peso, así como el 50,4% 

de los hombres. El conocimiento del peso propio fue un determinante 

significativo del peso corporal para las mujeres y para quienes se encontraron 

dentro de los niveles saludables de IMC. Limitaciones: la muestra es 

representativa sólo de la población de la universidad donde se tomó, y que no 

permite hacer inferencias sobre otras poblaciones. Conclusiones: la campaña 

estudiada, pudo ser efectiva para las mujeres y las personas que tienen un 

peso saludable, pero no para los hombres, ni para las personas con obesidad, 

sobre peso y déficit de peso. 

. 

 

https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/886


2. Capítulo en proceso de publicación en el libro “Experiencias 

latinoamericanas de análisis organizacionales y políticas públicas locales”  

                                           

Capítulo: “Análisis de la política para reducir las emisiones de ozono en la 

Ciudad de México” 

  

Resumen 

 

En este trabajo se analiza la política para reducir y controlar los niveles de 

ozono. Se estima empíricamente la relación entre las ventas de combustibles y 

los niveles máximos de ozono registrados en la Ciudad de México de enero de 

2008 a julio de 2016. Se presenta la estructura institucional de esta política que 

consiste básicamente en restringir la circulación de algunos vehículos de 

acuerdo a la tasa a la que emiten ciertos contaminantes, pero no determina el 

costo social de las emisiones de contaminantes atmosféricos, que está dado 

por el volumen de dichas emisiones. Al estimar empíricamente las 

concentraciones máximas de ozono en relación a los determinantes que 

señalan los tres programas oficiales de esta política se encuentra que los 

factores del medio ambiente, temperatura máxima principalmente y en menor 

medida la lluvia, explican la formación de este gas, mientras que los consumos 

de gasolina y diésel no resultan determinantes significativos. Se concluye que 

la política no es eficaz para lograr sus objetivos de reducir y controlar la 

contaminación por ozono, por lo que sería más eficiente eliminarla. Si se toma 

como criterio de equidad que quien contamine más pague más, la política 

tampoco resulta equitativa.   

 

3. Capítulo en proceso de publicación en el Libro “EL REAJUSTE DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL”  

 

Capítulo: “La importación de instituciones como causa de violencia”. 

 

Resumen 

 

En los últimos 10 años la violencia en México se ha incrementado de manera 



acelerada. Su dinámica varía en el tiempo y por región geográfica. En este 

trabajo se propone que una causa de esta violencia es la ruptura de los 

equilibrios políticos que establecen las élites gobernantes, en los niveles 

nacional y local. De acuerdo a North, Wallis y Weingast (2009) las élites 

gobernantes buscan establecer equilibrios entre los grupos con capacidad de 

generar violencia a través del establecimiento de instituciones que restringen 

el acceso a recursos y actividades productivas al resto de la población para 

generar rentas económicas que se reparten dentro de la élite gobernante, 

reduciendo así la violencia ya que la cooperación genera más beneficios. La 

adopción de instituciones que tratan de introducir los diversos organismos 

internacionales en México debilitan los acuerdos de las élites ya que dichas 

reformas buscan la adopción de instituciones que promueven la competencia 

vía el acceso a todos los grupos de la población a las actividades y recursos 

productivos. El debilitamiento de estos equilibrios puede generar estallidos de 

violencia debido a la reducción en las rentas obtenidas. Se destaca el papel 

de instituciones informales como el caciquismo que es un mecanismo idóneo 

para la restricción al acceso. 

 

4. Artículo aceptado para su publicación.  

 

“Analysis of the policy to reduce ozone emissions in Mexico City”, en la revista 

Journal of Business and Economics (ISSN 2155-7950), USA 

 

Abstract: This paper analyzes the effectiveness of the policy to reduce 

and control tropospheric ozone emissions in Mexico City. We analyze the 

institutional structure of this policy, which consists of restricting the circulation of 

some vehicles according to the rate at which they emit certain pollutants, but 

does not seek to determine the social cost of those emissions. The empirical 

estimation of maximum concentrations of ozone concerning the determinants 

indicated by the three official programs of this policy shows that the factors of 

the environment (maximum temperature mainly, and to a lesser degree rainfall), 

explain the formation of this gas, while gasoline and diesel consumption are not 

significant determinants of it. We concluded that the policy is ineffective in 

achieving its objectives of reducing and controlling ozone pollution. The 



reevaluation of Mexico City development policy is required to address 

environmental pollution issues.  

 

5.- Capítulo en proceso de publicación en el libro: “México: políticas públicas e 

instituciones. Perspectivas ante la administración 2019-2020” 

 

Capítulo: “Las instituciones y políticas públicas como instrumento para restringir 

el acceso a las actividades y a los recursos productivos”. 

 

Resumen. 

Se analizan las políticas públicas emprendidas por el Ejecutivo sobre 

crecimiento económico y combate a la violencia a la luz del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018-2024. El objetivo de este trabajo es mostrar que dichas 

políticas buscan restringir el acceso a las actividades y los recursos productivos 

a los grupos sociales y políticos que no pertenecen a la nueva élite gobernante. 

Se presenta un marco conceptual de North, Wallis, y Weingast (2009), quienes 

proponen que el desarrollo está determinado por la forma en que las 

sociedades manejan el problema de la violencia. Se manejan dos estrategias, 

el acceso abierto y el acceso limitado. Bajo este marco conceptual se analizan 

las políticas públicas de “buenas prácticas” adoptadas en el periodo 1982-2014 

y las contradicciones que generaron. Se proponen cuatro mecanismos por los 

que la presente administración restringe el acceso a las actividades y los 

recursos productivos. Se presentan algunos efectos, observados en el 2019, de 

esta restricción sobre el crecimiento económico y la violencia. Se observa un 

estancamiento en el crecimiento económico, reducción de los ingresos de los 

trabajadores, baja en la inversión, aumento en el desempleo y en los niveles de 

violencia. Finalmente, se proponen algunas restricciones internas y externas 

para el éxito de las políticas públicas y el cambio institucional buscado por la 

presente administración Palabras clave: Políticas públicas, crecimiento 

económico, violencia. 

 

 

 

 



II.  Participación en eventos académicos. 

 

6. Evento "Encuentro Latinoamericano perspectiva Organizacional de las 

políticas públicas para el Desarrollo Regional. Análisis y propuestas", Medellín, 

Colombia, del 18 al 20 de noviembre de 2019, con el trabajo “Análisis de la 

política para reducir las emisiones de ozono en la Ciudad de México” 

 

Investigaciones iniciadas y en proceso durante el periodo sabático. 

1.- Articulo sobre crecimiento económico diferenciado de las entidades 

federativas en México 

 

Introducción. 

 

Existe un problema de bajo crecimiento económico posterior a la recuperación 

de la estabilidad macroeconómica de mediados de la década de los 90. Se 

presentan diversas explicaciones al problema. Para Ros (2019) la razón es una 

escasez relativa de capital que impide contratar a la fuerza de trabajo en 

actividades de alta productividad, esto provoca que una proporción importante 

de los trabajadores recurran al sector informal donde la productividad del 

trabajo es muy pequeña, provocando que la productividad agregada resulte 

baja. Arias et al (2010) señalan que la presencia importante de monopolios en 

la economía y la excesiva regulación impiden el crecimiento de las habilidades 

de la fuerza de trabajo y provoca un crecimiento del sector informal. Para 

Chiquiar y Ramos-Francia (2009) el bajo crecimiento de México está 

determinado por estructuras de mercado no competitivas, que generan una 

asignación ineficiente de recursos y a un diseño institucional que promueve 

actividades de búsqueda de rentas sobre las actividades de inversión, 

producción, desarrollo tecnológico y buenas prácticas laborales. Mientras que 

Levi (2018) señala que el problema está dado por la estructura institucional del 

sistema de seguridad social, la estructura fiscal y problemas en el cumplimiento 

de leyes y contratos, que incentivan la asignación de los recursos productivos 

hacia las empresas informales que son las menos productivas.  

Objetivos del trabajo. 



I. Mostrar que el enfoque regional, la cercanía geográfica no necesariamente 

es un determinante del crecimiento económico 

II. Mostrar que existen otras características que influyen en las trayectorias de 

crecimiento del PIB per cápita de manera más importante. Los criterios aquí 

analizados son: 

1. Estados exportadores 

2. Estados petroleros. 

3. Estados turísticos. 

4.Estados receptores de remesas 

5. Estados con menor corrupción y mejor gobierno 

6. Estados con alta población indígena 

 

2.- Artículo sobre la no ergodicidad de los  sociales de la obesidad y el 

sobrepeso. 

 

Las propuestas de políticas públicas de la OMS para reducir los niveles de 

obesidad y el sobrepeso, no han tenido los resultados esperados, como la 

misma OMS lo reconoce. Para reducir dichos niveles, en todo el mundo, la 

OMS ha propuesto en diversos documentos, una estrategia que consiste 

básicamente en promover el consumo de dietas saludables y el aumento de la 

práctica de actividades físicas, La dinámica temporal y geográfica de la 

obesidad y el sobrepeso sugieren que las propuestas de la OMC no están 

siendo exitosas, ya que esta misma organización reconoce, en abril del 2020, 

que la obesidad se ha casi triplicado desde 1975. La causa de obesidad y el 

sobrepeso planteada por la OMS es “un desbalance energético entre las 

calorías consumidas y las calorías gastadas”. La misma organización sugiere 

que este desbalance se debe a cambios sociales y del medio ambiente 

asociados con el desarrollo, que han generado un aumento en el consumo de 

alimentos ricos en azúcares y grasas y un aumento del sedentarismo asociado 

a una mayor urbanización, medios de transporte y en las formas trabajar. 

En este trabajo se propone que el “desbalance energético” es el mecanismo, 

pero las causas de la obesidad y el sobrepeso son las razones por las que las       

personas siguen conductas que provocan dicho desbalance. 



En este trabajo se propone que las diferencias en las conductas señaladas en 

la sección anterior están determinadas por múltiples factores, algunos de ellos 

son los gustos y preferencias, el ingreso, la educación, las costumbres y 

creencias locales, que definen las interacciones sociales ya que estas 

determinan el comportamiento de los individuos, el cual determina la 

alimentación y el ejercicio de las personas. La segunda propuesta, e hipótesis 

de este trabajo, es que las diferencias en el IMC de los individuos reflejan las 

diferentes conductas que siguen, lo que se muestra que los determinantes 

sociales del sobrepeso y la obesidad no son los mismos para los distintos 

niveles de IMC. 


