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Resumen 

En esta artículo se aborda  la situación de  la vivienda vacía en España a partir de  los datos 
censales. Analizaremos  las  intervenciones públicas para enfrentar este problema desde  la 
desfinanciarización, es decir, planteando cuáles serían las políticas públicas que desincenti‐
van o sancionan el uso de la vivienda como activo financiero de una forma eficiente. Los ins‐
trumentos desarrollados para hacer frente a este fenómeno son variados: combinan incen‐
tivos, sanciones e  intervenciones directas de expropiación. Además de  la reflexión sobre  la 
adecuación de las medidas implementadas, ofrecemos una discusión sobre la eficacia de es‐
tas medidas a la luz de las experiencias en otros países. Finalmente se proponen recomen‐
daciones para el caso español. 

Palabras clave 

Viviendas vacías, crisis económica, políticas públicas, desmercantilización 

Resumo 

Este artigo aborda a situação de moradias vazias na Espanha com base em dados do censo. 
Analisaremos  intervenções públicas para  lidar com esse problema a partir da  financeiriza‐
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ção, ou seja, levantando quais seriam as políticas públicas que desencorajam ou sancionam 
o uso da habitação como um ativo financeiro de maneira eficiente. Os instrumentos desen‐
volvidos para lidar com esse fenômeno são variados: combinam incentivos, sanções e inter‐
venções diretas de expropriação. Além da reflexão sobre a adequação das medidas  imple‐
mentadas, oferecemos uma discussão sobre a eficácia dessas medidas à  luz das experiên‐
cias em outros países. Finalmente, são propostas recomendações para o caso espanhol. 

Palavras ‐ chave 

Moradias vazias, crise econômica, políticas públicas, des‐comercialização. 

Abstract 

This paper addresses the situation of empty housing in Spain based on census data. We will 
analyze public  interventions  to deal with  this problem  from  financialization,  that  is, what 
public policies would be that discourage or sanction the use of housing as a financial asset in 
an efficient way. The instruments developed to deal with this phenomenon are varied: they 
combine  incentives, sanctions and direct expropriation  interventions.  In addition to the re‐
flection on the adequacy of the measures implemented, we offer a discussion on the effec‐
tiveness of  these measures  in  the  light of experiences  in other countries. A set of  recom‐
mendations are proposed for the Spanish case. 

Keywords 

Empty housing, economic crisis, public policies, de‐commercialization. 
 

1. Introducción 

El “problema de la vivienda”, entendido como la existencia de un desajuste entre la necesidad de alojamien‐

to de  la población y  la disponibilidad de viviendas dignas de  tal nombre constituye un  fenómeno amplia‐

mente extendido en  las sociedades occidentales como consecuencia, esencialmente, de que  la vivienda ha 

dejado de ser  tratada  (o nunca ha  llegado a ser  tratada) como un derecho  social que debe ser satisfecho 

desde el sector público y ha adquirido una dimensión mercantil en donde prima su consideración en tanto 

que es un bien económico sometido, con mayor o menor intensidad, a las leyes del mercado.  

Evidentemente, para poder conocer con profundidad esta situación se hace necesario disponer de una  in‐

formación más precisa acerca de  la realidad  inmobiliaria en sus diferentes dimensiones con el objetivo de 

informar adecuadamente sobre  los cambios en  las políticas públicas con el  fin de que éstas contribuyan a 

reforzar la concepción de la vivienda como la base material de un derecho social frente a su visión mercanti‐

lizada y tratar de paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de todo orden que esta segunda pers‐

pectiva ha tenido sobre la economía, la sociedad y el territorio. 

Para ello se precisa tener toda la información posible acerca del parque de viviendas existente, dividiéndolo 

en  las  categorías adecuadas a partir de  sus  características  fundamentales  y  sus  condiciones de uso. Esta 

necesidad no es menor, por  lo que  la cuestión de  la definición y cuantificación de  los distintos tipos de Vi‐

viendas No Principales que se recogen en  los Censos de Viviendas no es una mera disquisición teórica sino 
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que  tiene  repercusiones  sociales  concretas, máxime  cuando  la  crisis  económica  agudizó  las  necesidades 

habitacionales de una población que no puede satisfacer por sí misma su derecho a una vivienda digna. 

De hecho, la crisis puso de manifiesto que la situación del parque inmobiliario español resulta una anomalía 

a nivel europeo tanto por el número de viviendas vacías y secundarias existentes como porque la presencia 

de estas no ha evitado incrementos continuados de precios durante los años de la burbuja inmobiliaria.  

En este sentido, en esta ponencia expondremos la anomalía del caso español en lo que a viviendas desocu‐

padas se refiere en relación con el contexto europeo y abordaremos, a continuación, una revisión de la regu‐

lación desarrollada para tratar de prevenir ese fenómeno, tanto en España como en el resto de Europa, con 

la finalidad de conocer cuáles son las posibles líneas de intervención pública desarrolladas al respecto y valo‐

rar cuáles podrían ser más apropiadas para el caso español. 

2. Problemas metodológicos para determinar el censo de Viviendas no Principa‐
les (secundarias y vacías) e implicaciones para el diseño de políticas públicas 

Para estudiar y analizar el  fenómeno de  la  vivienda en España  contamos esencialmente  con dos  fuentes 

estadísticas: los sucesivos Censos de Población y Viviendas elaborados por el Instituto Nacional de Estadísti‐

ca (INE) y, ya en los últimos años, la estimación del Parque de Viviendas realizada por parte del Ministerio de 

Fomento. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de dos fuentes estadísticas oficiales, hay una evidencia puesta de ma‐

nifiesto de forma generalizada entre los investigadores de la situación de la vivienda en España y que Vinue‐

sa (2008) sintetiza con meridiana claridad: existe un  inaceptable déficit de  información sobre el parque de 

vivienda existente en España que se extiende tanto a  la evolución de  las cifras de vivienda, construcción y 

suelo como a las relacionadas con los precios en el mercado. En este trabajo se usarán tanto los datos como 

las categorías y la terminología empleadas en los Censos elaborados por el INE. Estos no sólo permiten dis‐

tinguir y homogeneizar los diferentes tipos de vivienda y sus usos sino que, además, facilitan la realización 

de análisis comparados, tanto desde una perspectiva temporal para el caso de España como de la situación a 

nivel internacional, cuando así sea necesario. 

Pues bien, el grueso del parque  residencial está  integrado por  las Viviendas Familiares Convencionales  y 

dentro de las mismas la distinción censal fundamental es  la que se establece entre las “Viviendas Principa‐

les” y las “Viviendas No Principales”, las cuales, a su vez, se clasifican en un ulterior desglose en “Viviendas 

Secundarias”, “Viviendas Vacías” y “Viviendas No Principales de otro tipo”. 

La distinción entre Viviendas Principales y Viviendas No Principales es metodológicamente clara desde el 

punto de vista censal. Mientras que la Vivienda Principal se define como una “vivienda familiar convencional 

que es lugar de residencia habitual de una o más personas” y, por lo tanto, es utilizada como residencia per‐

manente por un hogar; la Vivienda No Principal se define como una “vivienda familiar convencional que no 

es residencia de ningún grupo humano y que o bien se ocupa durante cortos periodos de tiempos (Viviendas Se‐

cundarias o Viviendas No Principales de otro tipo) o bien permanece vacía (Vivienda vacía)” (Vinuesa, 2008: 18).  

Como puede apreciarse, uno de los problemas metodológicos esenciales para el correcto conocimiento del 

parque  inmobiliario español es  la utilización de criterios muy heterogéneos para  la definición y concreción 

de esas categorías (Vinuesa, 2008: 14). 
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Así, resulta problemático que gran parte del parque inmobiliario se defina en función de sus modos e inten‐

sidades de uso (como ocurre con las Viviendas Colectivas y con las Secundarias y Vacías). Ello no sólo dificul‐

ta un conocimiento preciso del parque  inmobiliario y de sus condiciones de uso efectivo sino que también 

dificulta el diseño y aplicación de políticas públicas al respecto. 

De hecho, es en el ámbito de las Viviendas No Principales cuando la problemática sobre la falta de una defi‐

nición precisa de los diferentes grupos censales de viviendas que integran dicha categoría se pone de mani‐

fiesto con mayor intensidad
1
. La razón es que la consideración de una vivienda dentro de ese grupo no que‐

da objetivada censalmente sobre  la base de una serie de parámetros de  identificación concretos, esto difi‐

culta su concreción estadística y convierte la determinación de su naturaleza en responsabilidad del agente 

censal que, huérfano de parámetros de  identificación objetivos, utiliza su criterio personal como único ba‐

remo. 

De esa forma, esas carencias metodológicas a la hora de la definición de las diferentes categorías de Vivien‐

das No Principales, de criterios objetivos que permitan determinar exactamente cuál está siendo su uso y de 

mecanismos de seguimiento y control a lo largo del tiempo de dicho uso, tornan la identificación y cuantifi‐

cación de una parte muy significativa del parque de viviendas español en una cuestión problemática, cuando 

no arbitraria, y se traduce en un desconocimiento relativo de la realidad precisa de ese grupo de viviendas. 

Lo grave es que este problema se amplifica en el caso de las Viviendas No Principales como consecuencia de 

la alta variabilidad de las funciones y usos a los que las mismas están sometidas, lo que dificulta una inter‐

pretación unívoca del fenómeno de las viviendas vacías en España (Vinuesa, 2008). Es por ello que la concre‐

ción precisa de qué es jurídicamente una vivienda vacía y, posteriormente, su identificación administrativa y 

el seguimiento de sus usos a  lo  largo del tiempo constituyen  la base de partida esencial para poder actuar 

desde las administraciones a favor de la cobertura de dicho derecho, sobre todo porque se trata de un par‐

que ocioso  ‐y, en España, cuantitativamente muy  importante‐ de viviendas susceptibles de ser puestas al 

servicio de la satisfacción de dicho derecho. 

La cuestión de la definición y cuantificación de los distintos tipos de Viviendas No Principales no es, por tan‐

to, una mera disquisición teórica sino que tiene repercusiones sociales concretas, máxime cuando  la crisis 

económica agudizó las necesidades habitacionales de una población que no podía satisfacer por sí misma su 

derecho a una vivienda digna. 

Desde esa perspectiva, habría que pensar en las Viviendas No Principales ‐y, especialmente, en aquellas que 

se encuentran vacías‐ como viviendas con finalidad potencialmente social, debiendo ser objeto prioritario de 

atención por parte de las políticas públicas de vivienda desde donde se debería incentivar su incorporación a 

la oferta efectiva de espacios habitacionales destinados a satisfacer dicha necesidad,  forzando  la preemi‐

nencia de la función social de la vivienda frente a una interpretación absoluta del derecho de propiedad. 

El problema es que ni siquiera por vías indirectas se puede llegar a determinar adecuadamente la naturaleza 

y uso al que está siendo destinado el parque de Viviendas No Principales. Así, podría accederse a un mejor 

conocimiento del mismo cruzando la información que proporciona el Censo de Población y Vivienda en ma‐

                                                             
1
 Puede verse, al respecto, Rodríguez (2005). 
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teria de localización de esas viviendas, antigüedad de las mismas o su estado de conservación
2
 con informa‐

ción sobre las causas de desocupación pero, sin embargo, esta última información no existe en España. 

Y, además, el problema se agrava si se tiene en cuenta la naturaleza dinámica del fenómeno y se contrasta 

con el carácter estático y discontinuo de la información estadística sobre el parque de viviendas que propor‐

cionan tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Ministerio de Fomento.  

En efecto, el análisis de la información suministrada por los censos tan sólo puede realizarse en términos de 

stocks,  siendo necesario para un correcto conocimiento del  fenómeno disponer de análisis dinámicos, en 

términos de flujos y tiempos de ocupación y desocupación durante los periodos intercensales. Sin un estudio 

dinámico es imposible comprender la dirección y tendencia de las modificaciones en dicho parque y evaluar 

los cambios en las categorías involucradas. Y ello es más necesario si cabe en el caso de las Viviendas Vacías 

dada la presunta naturaleza transitoria de su condición, puesto que, como ha recalcado Vinuesa (2008:19),  

“la  idea de vivienda desocupada o vacía hace referencia a una situación temporal y por tanto 
cambiante que conduce al concepto de flujos o número de viviendas que pasan a estar vacías o 
que dejan de estarlo a lo largo de un determinado periodo de tiempo”. 

 

Por lo tanto, y de forma sintética, pueden destacarse, de entrada, tres grandes dificultades para analizar la 

naturaleza y uso del parque de viviendas en España: a) los problemas metodológicos derivados de la caren‐

cia de homogeneidad en el uso de  los criterios para  identificar  las diferentes categorías de viviendas que 

integran el parque inmobiliario; b) la limitada información estadística de la que se dispone, estando la mayor 

parte de ella concentrada en los datos suministrados por  los Censos de Población y Vivienda que, como es 

sabido, son de periodicidad decenal; y c) y, como consecuencia de lo anterior, la imposibilidad de analizar el 

fenómeno en una clave dinámica, de flujos de ocupación y desocupación de las viviendas vacías, debiéndose 

limitar el análisis a su dimensión estática o de stocks. 

3. La dimensión europea del fenómeno de las viviendas vacías y el caso particular 
de España 

La crisis económica ha puesto de manifiesto con total crudeza que los problemas derivados de la mercantili‐

zación de  la  vivienda  tienen dimensión  europea. Sin  embargo,  esta  afirmación,  con  ser  cierta, no puede 

ocultar que existen diferencias significativas a nivel de Estados en lo que a tratamiento de la vivienda se re‐

fiere y, por tanto, también existen diferencias entre ellos en relación con el tipo de políticas de vivienda que 

se diseñan e instrumentan para dar contenido sustantivo (o no) a ese derecho social. 

Entre  los problemas provocados por el  tratamiento mercantilizado de  la vivienda destaca, por  la sinrazón 

económica, social y ecológica que implica, el fenómeno de las viviendas vacías. Un fenómeno cuya gravedad 

social aumenta conforme va incrementándose el desequilibrio existente entre el número de viviendas vacías 

y el número de personas sin hogar en Europa; cuya sinrazón económica radica, entre otros aspectos, en el 

despilfarro de recursos de todo orden a que da lugar; y cuyo despropósito ecológico está relacionado con un 

uso insostenible de los recursos y del territorio, en definitiva, de unos bienes comunes que pasan a ser objeto 

de apropiación y explotación privada. 

                                                             
2
 Así lo hace, por ejemplo, Rodríguez Alonso (2005) con los datos del Censo 2001. 
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Y es que resulta un atentado contra los fundamentos básicos de justicia social sobre los que debieran susten‐

tarse Estados de bienestar avanzados, como  los europeos, el que cuando  la crisis económica estaba afec‐

tando a  la ciudadanía más  indefensa existieran más de 11 millones de viviendas vacías en Europa que co‐

existían con más de 4 millones de personas sin hogar
3
.  

Este grave desequilibrio social no es casual. Los estudios sobre sinhogarismo y exclusión habitacional insis‐

ten en que entre los principales factores determinantes de esta forma de exclusión social se encuentran tan‐

to la deficiente provisión de vivienda pública por parte de  los Estados como la creciente desregulación a la 

que se ha visto sometido el sector de la vivienda (Teller, 2010).  

De esta forma, la retirada generalizada de los poderes públicos de la regulación del sector de la vivienda y, 

por consiguiente, de su obligación de atender las necesidades habitacionales de la población, ha dado lugar 

a  la construcción de parques de viviendas desproporcionados en algunos Estados, siendo paradigmático el 

caso de España, en tanto que es el país de la Unión Europea con mayor parque de viviendas por cada 1000 

habitantes (Gráfico 1)
4
. 

Gráfico 1. Viviendas totales por 1000 habitantes (2008) 

 

Fuente: OTB (2010). Elaboración propia. 

Y es que el caso español constituye  la resultante de un crecimiento desaforado del sector  inmobiliario sin 

parangón en el resto de la Unión Europea. Así, el número de totales por cada mil habitantes ha aumentado 

en España en el periodo 1980‐2008 en un 39,5%, lo que contrasta con el crecimiento para ese mismo periodo 

de Estados como Alemania (18,44%), Francia (13,11%) o, por confrontarlo con el extremo opuesto, Suecia 

(9,9%). Sin embargo, será entre finales de  los noventa e  inicio del   Siglo XXI cuando  la construcción de vi‐

vienda adquiera en España una dinámica explosiva: durante el periodo 2000‐2008, el número de viviendas 

                                                             
3
 El periódico británico The Guardian publicaba un artículo en el que destacaba, precisamente, ese escándalo social: que en Europa 
hubiera más de 11 millones de viviendas vacías y casi 4,1 millones de personas sin hogar. Sitio web: 
http://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe‐11m‐empty‐properties‐enough‐house‐homeless‐continent‐twice 

4
 Hay que resaltar que la comparación de datos entre los distintos países europeos es problemática a causa de las diferentes meto‐
dologías y definiciones estadísticas utilizadas por parte de los respectivos institutos de estadística nacionales. 
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por cada 1000 habitantes aumentó en un 17,7% mientras que en Alemania lo hacía en un 4,5%, en Francia en 

un 3,03% o en Suecia en un 0,62%.  

Los datos son aún más contundentes cuando se analizan en términos absolutos, constatándose en toda su 

magnitud la hipertrofia del sector de la construcción de viviendas en España durante la última década: entre 

los años 2000 y 2009 el número de viviendas familiares construidas creció en un 27,9%, porcentaje que, por 

ejemplo, más que duplica el de Italia o quintuplica el de Alemania. 

Este crecimiento del parque  inmobiliario español contrasta significativamente con  las necesidades que pu‐

dieran deducirse del  incremento de  la población que experimentó España durante dicho periodo y que, en 

teoría, es uno de los principales determinantes de la construcción de viviendas por el lado de la demanda. 

De esta forma, si bien es cierto que el crecimiento de  la población española entre  los años 1980‐2009  fue 

superior al que se produjo en la mayor parte del resto de Estados europeos, también lo es el que la brecha 

entre los porcentajes de crecimiento de la población y del parque de viviendas fue ampliándose durante ese 

periodo. Así, por ejemplo, en Alemania el crecimiento de  la población durante dicho periodo fue del 4,9% 

mientras que el de viviendas por cada mil habitantes fue del 18,4%; en Francia,  los porcentajes fueron del 

19,8% y 13,11%,  respectivamente; y  fue en Suecia en donde  se produjo un crecimiento más acompasado 

entre ambas variables: la población creció un 11,5% y el parque de vivienda lo hizo en un 9,9%. Sin embargo, 

en España, la población creció en un 23,1% mientras que las viviendas por cada mil habitantes lo hicieron en 

un 39,5%. Es más,  incluso durante el periodo 2001 y 2011, que fue el periodo  intercensal durante el que se 

produjo un crecimiento más intenso de la población española (un 14,6%), se mantuvo la intensidad del des‐

equilibrio  entre  dicho  crecimiento  y  los  porcentajes  a  los  que  crecían  el  número  de  viviendas  familiares 

(27,5%) o el de viviendas principales (20,3%). 

Por otro lado, si se atiende a la intensidad de uso de esas viviendas –variable que puede medirse a través del 

tamaño medio de los hogares‐, también se aprecia por esa vía la desproporción que ha alcanzado en España 

el parque de viviendas con fines residenciales. Así, España no es sólo el país de la UE con mayor número de 

viviendas en términos relativos sino que también presenta uno de los tamaños medio de hogar más elevado, 

es decir, donde un mayor número de personas habita en cada una de esas viviendas y, por lo tanto, se hace 

un uso más intensivo de las mismas (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Tamaño medio de los hogares (2008) 

 
Fuente: OTB (2010). 

Y ello a pesar de que, en consonancia con la tendencia europea, el número medio de personas por hogar en 

España se ha reducido significativamente durante las últimas décadas: de 3,5 personas por hogar en 1980 a 

2,7 en 2009. 

Esta tendencia a la disminución en el número de personas por familia se ha visto acompañada, a su vez, por 

un  incremento en el número de hogares desde principios de  la década de  los noventa, destacando nueva‐

mente el crecimiento de hogares que se produce en España y que, tras Irlanda, es el mayor de la Unión Eu‐

ropea (Tabla 1). 

Tabla 1. Evolución del número de hogares (1991‐2007) 

  1991  2007  % evolución 

1991‐2007 

Portugal  3.145.734  3.852.200  22,5% 

España  11.852.075  16.225.900  36,9% 

Italia  19.909.003  23.902.100  20,1% 

Alemania  35.246.000  39.290.500  11,5% 

Francia  21.952.304  26.466.700  20,6% 

Bélgica  3.953.125  4.438.500  12,3% 

Países Bajos  6.161.000  7.201.900  16,9% 

Irlanda  1.029.074  1.529.000  48,6% 

Fuente: Eurostat 

En este sentido, hay que destacar que uno de los factores que contribuyeron decisivamente a ese crecimien‐

to diferencial en el número total de hogares fue el fuerte  incremento de  la  inmigración que  llegó a España 
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desde  finales de  la década de  los noventa y que no sólo permitió aumentar  la disponibilidad de mano de 

obra necesaria para un sector de la construcción en ebullición sino que, como contrapartida, reforzó el cre‐

cimiento del número de familias y contribuyó a dar salida a parte del parque de viviendas ya construidas y/o 

de nueva construcción
5
. 

En cualquier caso, y tal y como se ha señalado, ni la evolución del factor demográfico, expresado en térmi‐

nos del incremento neto de población, ni la del factor sociológico, expresado en términos del aumento neto 

del número de hogares y de  la reducción del número de habitantes por hogar, son argumentos suficientes 

como para explicar la dinámica explosiva del sector de la construcción de viviendas en España.  

Es por ello que a esos  factores deben sumársele otros, esta vez de naturaleza económica, cuya presencia 

contribuyó decisivamente a alimentar  la burbuja  inmobiliaria tanto en España como en algunas otras eco‐

nomías periféricas de la Unión Monetaria Europea. 

 Entre esos factores destaca el aumento de la renta disponible de los hogares producto de una etapa de altas 

tasas de crecimiento económico y de empleo y en la que, como no podía ser de otra forma, el sector de la 

construcción desempeñó un papel decisivo en términos de una aportación creciente al PIB de esas econom‐

ías. 

Así,  teniendo en cuenta que, como señala Rodríguez  (2010: 53),  la evolución de  la  renta disponible de  los 

hogares ha seguido a la del PIB por habitante, puede apreciarse que en el periodo 1995‐2007 el PIB per cápi‐

ta en términos nominales de las economías periféricas europeas que han acabado con problemas graves en 

sus sectores inmobiliarios (Irlanda, Grecia y España, básicamente) han tenido un crecimiento acumulado que 

supera con creces al del resto de economías de su entorno cercano y que, por ejemplo, en el caso de Irlanda 

sextuplica el de Alemania durante ese mismo periodo (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Crecimiento acumulado del PIB per cápita en términos nominales (1995‐2007) 

 

Fuente: FMI: World Economic Outlook Database. Elaboración propia 

Si bien es necesario advertir de que esas diferencias en la evolución del PIB per cápita entre economías pe‐

riféricas y economías centrales obedeció en gran medida al comportamiento diferencial de los precios y que, 

                                                             
5
 Mientras que en 1998 la población inmigrante apenas suponía el 1,6% del total de la población residente, para el año 2007 el por‐
centaje había aumentado hasta casi el 10% del total (INE). 
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por lo tanto, una vez expresado el crecimiento acumulado de aquél en términos constantes las distancias se 

acortan de forma significativa, aunque siguen estando presentes y resultan más que destacables (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Crecimiento acumulado del PIB per cápita en términos reales (1995‐2007) 

 

Fuente: FMI: World Economic Outlook Database. Elaboración propia 

Estos factores, que actuaron incrementando tanto las necesidades de vivienda de la población como la ca‐

pacidad de acceder a la misma por vía mercantil, se vieron reforzadas por unas condiciones financieras ex‐

cepcionalmente favorables al endeudamiento, en especial tras la entrada en circulación del euro y para unas 

economías –las periféricas‐ que venían de una larga tradición de tipos de interés elevados y políticas mone‐

tarias restrictivas, y que facilitaron sobremanera el acceso al crédito con fines inmobiliarios a amplias capas 

de la población.  

Así, a comienzos del  Siglo XXI, y como consecuencia de la implementación de una política monetaria única 

para toda la Eurozona, los tipos de interés alcanzaron sus niveles más bajos en la historia monetaria reciente 

de muchas economías occidentales. A esos tipos de interés nominales singularmente reducidos se sumaron, 

en  las economías periféricas europeas, unas  tasas de  inflación más elevadas que  las de  las economías del 

centro de  la Eurozona,  lo que dio  lugar a aquéllas  tuvieran durante periodos muy prolongados de  tiempo 

tipos de  interés reales negativos que alimentaron tanto  la demanda como  la oferta de crédito hipotecario 

para promoción, construcción y compra de vivienda (Rodríguez, 2010). 

Esta facilidad en el acceso al crédito hipotecario a bajos tipos de interés se vio complementada con un rela‐

jamiento del resto de condiciones de la financiación (alargamiento del plazo de los créditos y aumento de la 

relación  préstamo/valor,  especialmente
6
). Estas  circunstancias dieron  lugar  a que  en  economías  como  la 

española, por ejemplo, el crédito inmobiliario se expandiera a niveles sin precedentes: el conjunto del mismo 

creció en España a un ritmo medio anual del 22,3% entre 1997 y 2007 (Rodríguez, 2010: 61). 

Y todo ello a pesar de que, por su parte, el precio de la vivienda también experimentaba una evolución des‐

conocida en la historia reciente en la mayor parte de economías occidentales y, en concreto, en aquellas en 

las que, como España, iba amplificándose la dimensión de la burbuja inmobiliaria. 

                                                             
6
 Una revisión de las principales innovaciones financieras en materia hipotecaria para las economías más relevantes de la OCDE 
puede encontrarse en OCDE (2005, p.139).  
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Así, tal y como destaca la OCDE (2005: 123), la situación previa al estallido de la crisis financiera internacio‐

nal y, con ella, al de las burbujas inmobiliarias que se habían consolidado durante los años previos carecía de 

precedentes: ni en la magnitud ni en la duración de los incrementos del precio de la vivienda; ni en el grado 

de simultaneidad en  los movimientos de precios del sector  inmobiliario entre países; ni,  finalmente, en el 

grado en el que esos precios se habían desconectado de la evolución real de las economías.  

En el marco de  la Eurozona  la situación no era muy diferente a  la descrita para el conjunto de economías 

occidentales. De hecho, es digno de resaltar el hecho de que la etapa de crecimiento intenso de los precios 

de  la vivienda no se  limitó exclusivamente al caso de  las economías periféricas sino que  también afectó a 

otras consideradas centrales como Holanda y, en menor medida, Francia. 

Al margen de las consideraciones que pudieran extraerse en relación con los factores que impulsaron estas 

burbujas y las dinámicas particulares que las mismas adquirieron en cada Estado, existe una diferencia esen‐

cial en la evolución de las burbujas inmobiliarias en las economías centrales (Holanda o Francia) con respec‐

to a las periféricas. Y es que mientras en las primeras la burbuja fue meramente de precios y no se tradujo en 

un  incremento desproporcionado del número de viviendas construidas, en  las economías periféricas el  in‐

cremento de los precios alimentó un incremento en la oferta de viviendas que, como se ha señalado, super‐

aba con creces las necesidades de la población.  

Esta dinámica diferencial se ha traducido en que en  las economías periféricas existan unos porcentajes de 

viviendas vacías que superan con creces a los de otros Estados de la Unión Europea, hayan experimentado 

éstos burbujas inmobiliarias o no (Gráfico 5).  

Gráfico 5. Porcentaje de viviendas vacías sobre el conjunto de las Viviendas Familiares Convencionales 

 

Fuente: Housing Statistics in the European Union, 2010; INE. Elaboración propia. 

Así, pues, los datos sobre vivienda vacía evidencian, también en esta cuestión, una Europa dividida en dos: 

por un lado, una Europa del Norte con unos porcentajes de desocupación inferiores al 10%; y, por otro lado, 

una Europa periférica, con porcentajes que oscilan entre el 10% o, incluso, el 24% de Chipre. 

Como puede apreciarse, el fenómeno de las viviendas vacías es singularmente llamativo para el caso de Es‐

paña, en donde “se cumple la paradoja de los países mediterráneos, es decir, la combinación de ratios altos 

de vivienda vacía junto con precios altos en el mercado inmobiliario. Es decir, vivimos en un país donde ad‐
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quirir una  vivienda  es  caro, pero  a  la  vez hay muchas  casas  vacías  e  infrautilizadas”  (Etxezarreta Etxarri, 

2010: 6). 

Lo relevante es que este fenómeno de las viviendas vacías contraviene frontalmente los principios económi‐

cos básicos acerca del funcionamiento de los mercados competitivos y viene a poner de manifiesto la insos‐

tenibilidad del tratamiento convencional de la vivienda desde una perspectiva mercantil, es decir, en térmi‐

nos de oferta y demanda. 

En efecto, conforme a esos principios económicos básicos según los cuales el precio quedaría determinado 

por la interacción entre la oferta y la demanda en el “mercado de viviendas”, la relación esperable entre vi‐

viendas  vacías  y precio de  la  vivienda debería  ser una  relación directa  y negativa  (Hoekstra  y Vakili‐zad, 

2010): así, en la medida en que exista un exceso de demanda de viviendas con respecto a la oferta existente, 

el precio de  las mismas aumentará y, en consecuencia, deberá esperarse una disminución del stock de vi‐

viendas vacías dadas tanto  la referida presión de  la demanda como el coste de oportunidad creciente para 

sus  propietarios  de mantenerlas  desocupadas.  En  sentido  contrario,  un  porcentaje  elevado  de  viviendas 

vacías es expresivo de un exceso de oferta en el mercado e introducirá una presión sobre los precios a la ba‐

ja. De todo ello se deduce, por tanto, que la existencia de precios al alza y un porcentaje elevado de vivien‐

das vacías constituye un resultado contradictorio conforme a los postulados de funcionamiento de los mer‐

cados competitivos y que lo esperable en tal caso sería que a un alto porcentaje de viviendas vacías le siguie‐

ran precios de la vivienda en descenso y viceversa.  

En este sentido, el porcentaje de viviendas vacías puede ser utilizado como un  indicador adelantado de  la 

evolución de los precios de la vivienda: un porcentaje elevado en un determinado momento del tiempo de‐

bería dar como resultado una suavización de los precios de la vivienda en momentos posteriores hasta que el 

exceso de oferta fuera absorbido por los factores que presionan desde el lado de la demanda de vivienda. 

Sin embargo, el Gráfico 6 muestra que esa hipótesis encuentra tan sólo un respaldo empírico parcial. Si se 

representan para diferentes Estados de la Unión Europea, por un lado, el porcentaje de viviendas vacías del 

total del parque residencial a inicios del  Siglo XXI y, por otro lado, el crecimiento de los precios en el periodo 

2001‐2007 se aprecia que existen Estados en los que se manifiesta el comportamiento esperado entre nivel 

de desocupación del parque residencial y precios (es el caso, por ejemplo, de Alemania, con un elevado por‐

centaje de viviendas vacías y, consiguientemente, con una caída de los precios en el periodo inmediatamen‐

te posterior o los casos de Reino Unido, Francia, Suecia o Dinamarca en los que los bajos niveles de desocu‐

pación del parque de viviendas van seguidos de aumentos de precios). Pero, al mismo tiempo y frente a esos 

casos, destaca la excepcionalidad del caso español, en donde un porcentaje de viviendas vacías de los más 

elevados de la muestra se ha visto acompañado del crecimiento de precios más elevado de la misma duran‐

te el periodo en cuestión
7
. 

                                                             
7
 Algunos autores han denominado a este fenómeno la “paradoja española”. Vid. Hoekstra y Vakili‐zad (2010). 
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Gráfico 6. Relación entre el porcentaje de viviendas vacías y la evolución de los precios reales de la vivien‐

da  

 

Fuente: OCDE; OTB (2010). 

Este fenómeno de coexistencia simultánea y/o secuencial de una gran cantidad de viviendas vacías y de pre‐

cios al alza constituye, por lo tanto, uno de los elementos diferenciales del parque de viviendas español. Lo 

grave desde el punto de vista social es que a ello viene a sumarse, y de forma agravada como consecuencia 

de la crisis económica, el hecho de que esas viviendas vacías convivan también con un incremento de la po‐

blación que no puede acceder a una vivienda digna, que ha sido desalojada de la suya, que habita en infravi‐

viendas y/o que convive involuntariamente en hogares intergeneracionales. 

Es por ello que analizar las políticas públicas desarrolladas en otros países europeos para enfrentar el “pro‐

blema de  la vivienda” es esencial para entender  la particularidad española y buscar vías para  reforzar  las 

políticas públicas orientadas a proteger el derecho ciudadano a la vivienda. 

4. Políticas públicas sobre viviendas vacías: medidas para la desmer‐
cantilización.  

La vivienda ha sido sometida a un proceso de mercantilización y financiarización particularmente pronun‐

ciado en  las últimas dos décadas,  tanto en España como en numerosos otros países  (López y Hernández, 

2011; Rolnik, 2013). En este sentido,  la vivienda se ha  ido alejando de su  función original de proporcionar 

hogar y se ha desconectado de las necesidades sociales que debería satisfacer.  

El elevado número de viviendas deshabitadas que existen en nuestro país es, en gran parte, una consecuen‐

cia manifiesta de este proceso y, en consecuencia, un fenómeno frente al que deberían posicionarse los po‐

deres públicos en la medida en que quisieran revertir esa tendencia mercantilizadora.  

A tal fin, en esta sección se presentan  las políticas públicas que han sido desarrolladas –dentro y fuera de 

España– para hacer frente al fenómeno de las viviendas vacías, con el objetivo de disponer de un recetario 

de medidas posibles de cara a enfrentar una de las dimensiones del problema de la vivienda.  

El análisis comparado de  legislaciones autonómicas y europeas nos permite distinguir tres tipos de  instru‐

mentos públicos posibles:  
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 incentivos, con dos vertientes: las ayudas financieras y el apoyo a la gestión de la administración del 
bien; 

 sanciones, que a su vez se subdividen en multas y cambio de régimen fiscal;  

 y expropiaciones.  

Es importante aclarar que estos instrumentos no son mutuamente excluyentes sino que, por el contrario, en 

muchos casos se utilizan de forma combinada.  

4.1. Incentivos económicos y ayudas de gestión  

La mayoría de las legislaciones estudiadas contemplan un primer periodo tras la constatación de la desocu‐

pación de  las viviendas durante el cual  la administración brinda apoyo a  los propietarios para  la puesta en 

uso de sus propiedades.  

En numerosos países la legislación da libertad a las administraciones públicas para diseñar los programas de 

apoyo que consideren convenientes en sus planes de vivienda. Estos apoyos se subdividen en dos tipos: (i) 

incentivos financieros que tienen por objeto, por ejemplo, cubrir parte de los gastos de puesta en habitabili‐

dad de las viviendas y (ii) ayudas en la gestión de dichas viviendas, es decir, que la administración se encarga 

de gestionar las viviendas, encontrar a los arrendatarios y asegurar su mantenimiento. En este caso, el pro‐

pietario percibe una renta estable similar a un alquiler social.  

España presenta una experiencia importante en términos de oferta de programas opcionales para incentivar 

el alquiler de viviendas deshabitadas entre el que se encuentra a nivel estatal un acuerdo entre el Gobierno y 

entidades bancarias propietarias de viviendas deshabitadas para la creación de un Fondo Social de Viviendas 

en Alquiler cumpliendo así con el requerimiento de la ley 1/2013.  

Este programa nacional, por su carácter opcional, su corta duración y su dependencia completa de la volun‐

tad de las entidades bancarias no presenta soluciones reales al problema de las viviendas desocupadas pues‐

to que no cuestiona la legitimidad del uso de la vivienda como activo financiero y no desincentiva el mismo a 

futuro. 

En la legislación desarrollada por las comunidades autónomas se encuentran otros programas opcionales de 

incentivos para los propietarios. Así, comunidades como el País Vasco (Art 3. 1. Decreto 216/2002) Castilla y 

León (Decreto 99/2004, Decreto 100/2005, Programa de Fomento del Alquiler  ley 9/2010), Andalucía (De‐

creto Ley 6/2013, Art. 36), Navarra (Ley foral 24/2013 recientemente levantada su suspensión por el Tribunal 

Constitucional), Comunidad Valenciana (Ley 2/2017) y Extremadura (Ley 2/2017) entre otras. 

En el resto de Europa también se ofrecen este tipo de medidas. Por ejemplo, Francia ofrece créditos a  los 

propietarios que deseen renovar sus viviendas para ponerlas en alquiler. El Reino Unido también proporcio‐

na créditos y da asistencia personalizada a  los propietarios de viviendas deshabitadas para ayudarles a  la 

puesta en uso.  

En  las  iniciativas que se han desarrollado en España pueden existir algunas que sean correcta para cumplir 

con los objetivos de desfinanciarización como las del gobierno asturiano (ley 5/2008 de 30 de Diciembre de 

Presupuestos Generales del Principado) y sevillano (Plan Municipal de Vivienda y Suelo del TM Sevilla 2018‐

2023) que adquieren mediante compra viviendas vacías para convertirlas en viviendas sociales. 
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4.2. Sanciones: impuestos y multas 

En  las  legislaciones analizadas, dos  instrumentos se usan como sanciones  financieras:  los  impuestos y  las 

multas. En términos de instrumentos de política pública, un impuesto grava una actividad (en este caso, que 

las viviendas permanezcan deshabitadas) pero no  la prohíbe. Una multa, por el contrario, señala el  incum‐

plimiento de una obligación y sitúa  la actividad penalizada fuera del ámbito de  lo permitido. Sin embargo, 

en términos generales, el uso que se  le da al  impuesto en  las  legislaciones sobre viviendas desocupadas es 

esencialmente el de sanción. 

Multas 
Tan sólo dos países de la Unión Europea escogen este tipo de intervención, Dinamarca y Alemania. La legis‐

lación danesa estipula que es  ilegal usar viviendas para usos que no sean habitacionales, así como dejarlas 

vacías.
 
Tanto en Múnich como Hamburgo,  las autoridades pueden emitir un decreto que obliga a  los pro‐

pietarios a alquilar  la vivienda que se encuentre deshabitada.  Infringir esta exhortación constituye una  in‐

fracción leve que queda penalizada con multas de hasta 50.000 euros (Cornelius y Rzeznik, 2014: 49).  

En el ámbito autonómico este instrumento aparece en la legislación andaluza (art. 53 de la ley 4/2013), en la 

navarra (art. 66 de la ley 10/2010) y en la extremeña (art. 58 de la ley 2/2017) que optan por la sanción admi‐

nistrativa directa en caso de no dar efectiva habitación a la vivienda, siempre que el titular de la misma sea 

una persona  jurídica. También  la Comunidad Valenciana en su artículo 19 de  la  ley 02/2017 prevé  la multa 

coercitiva en caso de que las viviendas declaradas como deshabitadas no se produzca la efectiva ocupación 

para uso habitacional en el plazo señalado de seis meses.  

A nivel local ayuntamientos como los de Barcelona, Sabadell o Terrassa han realizado acciones sancionado‐

ras contra las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías como ampara la Ley 4/2016 de medidas de 

protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial de Cataluña
8
. 

 Impuestos 
La legislación estatal da la oportunidad a los ayuntamientos de doblar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

de aquellas viviendas que estuviesen desocupadas. Numerosos ayuntamientos han adoptado esta iniciativa 

entre ellos los de Navarra, Barcelona, Sevilla, Armilla, 54 en el País Vasco, Zaragoza, A Coruña, etc.  

La figura del recargo del IBI supone un gravamen sobre un impuesto usual. Esta es la opción elegida por las 

legislaciones portuguesa y escocesa para enfrentar el fenómeno de las viviendas desocupadas. En Portugal 

(Artículo 112. Código do Imposto Municipal sobre Imóveis) las tasas municipales son anuales y están previstas 

que sean elevadas llegando a multiplicarse por tres en los casos de predios urbanos que se encuentren des‐

ocupados hace más de un año y de predios en ruinas. En el Reino Unido, las autoridades locales tienen po‐

der discrecional de aumentar el impuesto que equivale al IBI de hasta el 100% sobre las viviendas deshabita‐

das.  

En la Región Valona, la base imponible se define al multiplicar el número de metros corrientes de fachada 

por el número de niveles ocupados (excluyendo subsuelo, trastero y desvanes no habitables). Las autorida‐

des locales también fijan el ritmo de crecimiento del impuesto en función de la duración de la desocupación 

(Bernard, 2005a). También es esta la opción que escogen las autoridades locales de la Región de Bruselas, 

                                                             
8
 https://elpais.com/ccaa/2017/12/13/catalunya/1513194753_729278.html 
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donde el marco regulatorio transfiere al nivel  local  la prerrogativa para decidir el tipo de  impuesto que se 

desarrolla. En la Región Flamenca el impuesto que se aplica es el doble de la renta catastral y aumenta de 

manera progresiva  año  tras  año  (Bernard,  2005b). En Luxemburgo  (Pacte  Logement  du Grand Duché  du 

Luxembourg. Loi du 22 Octobre 2008)  se da a  las autoridades  locales  la posibilidad de crear un  “impuesto 

anual específico” siendo estas las que determinan el monto de la tasa. En Francia (Code des Impôts) la base 

imponible del  impuesto se constituye en  función del valor al alquiler de  la vivienda. La  tasa del  impuesto 

queda fijada a 12,5% de este valor el primer año, y a 25% a partir del segundo. 

Como puede apreciarse, las legislaciones europeas ofrecen varias opciones para determinar la base del im‐

puesto y algunas proponen además un crecimiento progresivo de éste.  

Sea cual sea la sanción financiera que se aplique, ésta genera recursos para la administración pública. Puesto 

que el objetivo de la sanción es el de corregir un comportamiento para evitar su reproducción en el futuro, 

estos recursos deberían ser de duración limitada. Por lo tanto, no deberían ser utilizados para cubrir ningún 

gasto permanente de la administración sino para financiar los gastos incurridos por los trabajos de identifi‐

cación y gestión de las medidas.  

Eficacia de la política de sanciones  
De estas experiencias emergen varios problemas a los que se enfrenta la administración: que el sujeto pre‐

fiera pagar la sanción, que contraponga un recurso y que cree situaciones artificiales para beneficiarse de las 

exoneraciones.  

Los  investigadores del proyecto Tenlaw señalan que  los abogados entrevistados para  la realización del  in‐

forme sobre Luxemburgo “opinaban que en muchos casos el monto de la multa no constituía un efecto di‐

suasorio suficiente para  los propietarios que persistían en preferir mantener sus viviendas vacías”  (Santos 

Silva, 2014: 52). 

Dos mecanismos contribuyen a solucionar el problema del monto: primero que  la subida del  impuesto sea 

exponencial  y,  segundo,  que  éste  sea  elevado  desde  el  primer momento  de  su  aplicación.  En  efecto,  el 

hecho de que el  impuesto sea exponencial asegura que un mayor número de propietarios se vea afectado 

por la sanción tarde o temprano.  

El segundo problema al que se enfrenta la administración encargada de aplicar estas sanciones es la de los 

recursos administrativos y jurídicos a disposición de los sujetos sancionados que conlleva la suspensión del 

pago del  impuesto mientras  la  acción  esté  siendo  tramitada  en  justicia. Esto,  según  argumenta Bernard 

(2005b: 19), “disminuye severamente el efecto disuasorio del instrumento”.  

En diferentes legislaciones, como la belga y portuguesa, también quedan exoneradas de pagar el impuesto 

aquellas viviendas que se encuentren desocupadas por estar en proceso de renovación o remodelación. Por 

lo tanto, es posible solicitar un permiso de renovación, evitar así pagar el impuesto y sin embargo no realizar 

ninguna obra en  la vivienda (Bernard, 2005b). Este problema es, sin embargo, relativamente fácil de solu‐

cionar estableciendo plazos para que la remodelación sea efectiva y asegurándose de que las viviendas des‐

habitadas se monitorean hasta que pasen a estar ocupadas.  
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4.3. Expropiaciones 

De todos los instrumentos considerados en las legislaciones estudiadas, el de la expropiación es sin duda el 

que permite cumplir con el objetivo de desfinanciarizar la vivienda de manera más directa ya que la vivienda 

sale del círculo mercantil pasando a ser gestionada por  la administración pública cuyo objetivo es precisa‐

mente darle uso.  

Existen varios ejemplos de mecanismos de expropiación en diferentes países de la Unión Europea. Sin em‐

bargo, este instrumento no es de aplicación frecuente ya que el proceso necesario para que la expropiación 

se lleve a cabo es largo y oneroso.  

En Francia existen fundamentalmente dos dispositivos que permiten la expropiación de viviendas vacías. El 

de más sencilla aplicación es el llamado de “expropiación con adjudicatario” (Loi du 29/07/1998 de lutte con‐

tre  les  exclusions) que  se aplica  sobre  viviendas que  cumplan  con  tres  características: haber permanecido 

deshabitadas por más de 12 meses, ser propiedad de una persona jurídica y estar situadas en zonas donde 

existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas. Tras la motivación del procedimiento por 

parte de un representante del Estado a nivel regional el propietario tiene la posibilidad de poner fin al estado 

vacante de  la vivienda y de esta manera no efectuarse el desposeimiento. La duración de  la expropiación 

puede ir de uno a seis años e incluso extenderse hasta los doce en caso de que se realicen obras para su habi‐

litación. Los adjudicatarios pueden ser el propio estado central,  los organismos de gestión de  las viviendas 

sociales o las administraciones locales. El monto del alquiler está fijado por decreto y le corresponde al pro‐

pietario la cantidad que resulte tras haber retirado los gastos de gestión y el costo de las obras si correspon‐

diese.  

El segundo dispositivo de expropiación es iniciado por el servicio municipal de vivienda con el apoyo del al‐

calde. Técnicamente este segundo mecanismo es muy similar al anterior. Sin embargo, este tipo de expro‐

piación sólo puede durar un año –renovable una vez– y puede aplicarse a todas  las propiedades. Estas ex‐

propiaciones tienen por objeto específico proporcionar alojamiento temporal a personas que han sufrido un 

desahucio o que se encuentran sin techo (Code de la Construction et de l’Habitation article L641‐1) 

En Bélgica, el legislador flamenco introduce la posibilidad de expropiación de viviendas deshabitadas a par‐

tir del cuarto año en el registro, es decir, cuando ya han llegado al máximo nivel impositivo. El gobierno fla‐

menco puede autorizar la expropiación del bien por causa de utilidad pública, pudiendo designar como be‐

neficiario al propio gobierno regional, a una asociación de vivienda social, al centro público de acción social o 

a la comuna.  

En el Reino Unido también existen mecanismos de expropiación sobre  las viviendas deshabitadas. Desta‐

camos el llamado “EDMO” (Empty Dwelling Management Order) donde la iniciativa nace de la autoridad local 

pero ha de ser respaldada por un Tribunal de  la Propiedad Residencial. Este tipo de expropiación se aplica 

únicamente sobre viviendas deshabitadas a las que se les esté dando un uso “antisocial”, es decir, que estén 

ocupadas ilícitamente o que hayan sido deterioradas. Si la autoridad local no llega a un acuerdo con el pro‐

pietario para  la renovación y  la puesta en uso de  la vivienda al cabo de un año tras constatar su desocupa‐

ción, se realiza la expropiación con una duración de siete años. La autoridad local se encarga del alquiler de 

la vivienda durante este periodo y transfiere el monto al propietario tras cubrir los gastos incurridos (Wilson, 

2012).  
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En Irlanda del Norte el ejecutivo también tiene la capacidad de “tomar posesión” de las viviendas desocu‐

padas (Artículo 60, capítulo V, Housing Order 1981). Para ello se asegura de que: una vivienda está desocu‐

pada, el propietario no puede o no desea ocupar o alquilar la vivienda y que la vivienda está en condiciones 

de ser usada para objetivos de habitación o puede con razonable esfuerzo ponerse en tales condiciones. En 

su artículo 62,  inciso 3. Northern  Ireland Housing Order, prevé una compensación para el propietario de  la 

vivienda que es una cantidad igual a la que pudiese considerase para un arrendamiento tras el descuento de 

los impuestos correspondientes. 

Finalmente, en Luxemburgo,  tras  tres años de permanecer  la vivienda  inscrita en el  registro de viviendas 

vacías,  los burgomestres y concejales municipales tienen potestad para  iniciar un proceso de expropiación 

en caso de que constaten necesidades de vivienda no satisfechas en su localidad.  

Asimismo, desde hace relativamente escaso tiempo algunas  legislaciones autonómicas en España han co‐

menzado a incluir la expropiación como un instrumento más contra las viviendas vacías aunque han encon‐

trado el rechazo y el veto por parte del gobierno central. Sin embargo, a principios de 2018 el Tribunal Cons‐

titucional (Sentencia 16/2018) levantó la suspensión que mantenía sobre la Ley Foral de la Vivienda de 2013 

de Navarra por la que imposibilitaba el empleo de la expropiación como venía recogida en la normativa. Así, 

la decisión del alto tribunal avala  la posibilidad de efectuar  las expropiaciones de aquellas viviendas vacías 

que estén en manos de personas jurídicas y no hayan sido ocupadas durante dos años siempre y cuando los 

propietarios hayan desatendido la advertencia previa del gobierno autonómico sobre esta situación. 

Un mes más tarde de esta decisión el TC resolvía el recurso de inconstitucionalidad nº 4752‐2017 y también 

levantaba la suspensión de parte de la ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda de las 

personas en riesgo de exclusión (ley 4/2016) permitiendo el empleo del artículo 15 que versa sobre la expro‐

piación temporal de viviendas vacías pertenecientes a personas jurídicas por causa de interés social. De este 

modo, el procedimiento se inicia mediante una comunicación al titular de las vivienda que esté inscrita en el 

Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante, o sean susceptibles de estar  inscri‐

tas, al efecto de que acredite en un mes que dispone de un contrato para su ocupación. En caso contrario 

comenzará el proceso que incluye la determinación de un importe a recibir por los propietarios mediante un 

acuerdo atendiendo a los criterios establecidos por el artículo 15.6 de la Ley 4/2016. 

De este modo, hemos podido comprobar como  todas  las experiencias de expropiación apuestan por una 

acción temporal, es decir, que no hay cambio de propietario y, por ende, las viviendas expropiadas no pasan 

a formar parte del parque público percibiendo una renta su propietario. 

5. A manera de conclusión 

El análisis de las diferentes legislaciones ha hecho emerger los numerosos elementos que hay que tener en 

cuenta al legislar sobre las viviendas deshabitadas.  

Así, si se considera que personas físicas no ponen sus bienes en alquiler por falta de capacidad para su pues‐

ta a punto y su gestión, el desarrollo de programas opcionales para hacer frente a estos problemas parece la 

medida apropiada. Si se considera que las viviendas se mantienen deshabitadas porque se adquieren con el 

fin de volverlas a vender una vez ganen valor comerciándolas como nuevas,  las sanciones financieras pre‐

tenden penalizar este comportamiento y desincentivar su reproducción. Si la amplitud de la ganancia antici‐

pada es tal que las sanciones no surten efecto, la expropiación parece ser el único mecanismo eficiente.  
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En términos generales, los planes de políticas públicas estudiados insisten en la importancia de las medidas 

publicitarias como elemento disuasorio. A su vez, la adopción de medidas sancionadoras envía un mensaje 

sobre la inaceptabilidad del uso de viviendas para cualquier uso que no sea el de habitación o recreo, es de‐

cir, la simple existencia de estos instrumentos tiene una función disuasoria.  

Además, es crucial recalcar que las medidas de política pública sobre las viviendas vacías se inscriben dentro 

de una  lógica administrativa. Así, cuando se apliquen medidas necesariamente tienen que desincentivar  la 

financiarización de las mismas. Por este motivo, las medidas de desfinanciarización sobre las viviendas des‐

habitadas deben evitar asociarse con medidas que  inciten el endeudamiento de  las familias puesto que es 

esa una de los puntos de conexión entre el ámbito de la vivienda y el ámbito financiero.  

Por último, es necesario señalar la importancia de crear y mantener un registro de viviendas vacías con el fin 

de vigilar el cumplimiento de plazos que dan pie a una intervención u otra. Esta práctica es la que se ha reali‐

zado en Cataluña y se ha puesto en marcha en Navarra, Bilbao y otros ayuntamientos del País Vasco. En 

Irlanda a partir del 1 de enero de 2017 comenzó a ser obligatoria para todas las autoridades locales la crea‐

ción y actualización de este registro.  
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Resumen 

Este artículo analiza el caso del crecimiento económico sostenible y  la distribución de  la  ri‐
queza en la República Dominicana dentro del marco de la Agenda ODS 2030. Este país tiene 
un sistema tributario débil y en construcción. Se argumenta que uno de  los principales roles 
de la política fiscal es reducir las desigualdades y promover un crecimiento económico inclu‐
sivo y sostenible. Una de las causas asociadas con la distribución inadecuada de la riqueza es 
que  la presión fiscal actual en  la República Dominicana es muy desigual y precaria, donde  la 
informalidad económica genera altos niveles de evasión fiscal. Se concluye que es necesario 
aumentar la presión fiscal y establecer una regulación legal efectiva que brinde los mecanis‐
mos necesarios de control de gastos. Este artículo ofrece algunas recomendaciones de políti‐
cas a corto y mediano plazo. Este artículo también argumenta que es una prioridad hacer una 
buena distribución de las inversiones sociales, en áreas de alto impacto y prioridad, y al hacer‐
lo, contribuir al proceso de construcción del Estado del Bienestar. 

Palabras clave 

Estado de bienestar, distribución de riqueza, política fiscal, República Dominicana 

Resumo  

Este artigo analisa o caso do crescimento econômico sustentável e da distribuição de riqueza 
na República Dominicana, no âmbito da Agenda ODS 2030. Este país possui um sistema tri‐
butário fraco e em construção. Argumenta‐se que um dos principais papéis da política fiscal é 
reduzir as desigualdades e promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável. Uma 
das causas associadas à distribuição inadequada da riqueza é que a atual pressão tributária na 
República Dominicana é muito desigual e precária, onde a informalidade econômica gera al‐
tos níveis de evasão fiscal. Conclui‐se que é necessário aumentar a pressão tributária e esta‐
belecer uma regulamentação legal eficaz que forneça os mecanismos necessários de controle 
de despesas. Este artigo oferece algumas recomendações de políticas relacionadas. Este arti‐
go também argumenta ser uma prioridade fazer uma boa distribuição de investimentos soci‐
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ais, para  áreas de  alto  impacto  e prioridade  e,  ao  fazê‐lo,  contribuir para um processo de 
construção do Estado de Bem‐Estar Social. 

Palavras chave 

Estado de bem‐estar social, distribuição de riquezas, política fiscal, República Dominicana 

Abstract 

This article analyzes  the case of sustainable economic growth and distribution of wealth  in 
the Dominican Republic within the SDGs 2030 framework. This country has a weak and under 
construction tax system. It is argued that one of the main roles of fiscal policy is to reduce in‐
equalities and to promote inclusive and sustainable economic growth. One of the causes as‐
sociated with inadequate distribution of wealth is that current tax pressure in the Dominican 
Republic is very unequal and precarious, where economic informality generates high levels of 
fiscal evasion. It is concluded that it is necessary to increase tax pressure and to establish an 
effective legal regulation that give the necessary mechanisms of expenditure control. This ar‐
ticle offers some short and medium‐term related policy recommendations. This article argues 
also to be a priority to make a good distribution of social investments, to high impact and pri‐
ority areas, and in doing so, contributing towards a Welfare State building process. 

Keywords 

Welfare State, Wealth Distribution, Fiscal Policy, Dominican Republic. 

 

1. Introducción  

Al momento de abordar el tema del crecimiento económico de un país, debemos analizar la política fiscal que 

implementan. En este sentido, la política fiscal y en consecuencia la distribución de la riqueza, pueden enten‐

derse como aquellas políticas del sector público  respecto de sus decisiones sobre el gasto,  impuestos y en‐

deudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e  incentivar el buen desempeño de  la economía na‐

cional,  lograr  niveles  aceptables  o  sobresalientes  de  crecimiento,  control  de  inflación  y  desempleo.  Las 

herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir sus objetivos están relacionadas con los ingre‐

sos y los gastos públicos de un Estado. En términos más simples, la política fiscal es entendida como el mane‐

jo de los ingresos y los gastos del Estado, los cuales tienen una transcendental importancia en la búsqueda de 

los objetivos generales de la sociedad como son el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la redis‐

tribución de la riqueza.  

La globalización ha  traído  consigo el desarrollo de países que  son evaluados y medidos principalmente en 

términos de crecimiento económico y acumulación de riquezas. En este aspecto y en consonancia a los Obje‐

tivo de Desarrollo Sostenibles (ODS), es imprescindible que los países consoliden los mecanismos de coordi‐

nación de la política fiscal con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica así como la deman‐

da e inclusión laboral orientada a prevalecer la igualdad de oportunidades a todas las personas.  
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Estas políticas públicas deben buscar  reducir  las desigualdades y  llevar a  todos  los ciudadanos  servicios de 

calidad. Es por esta razón que uno de los roles de la política fiscal es reducir las desigualdades. Según la Comi‐

sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre las múltiples dimensiones que abarca la des‐

igualdad, dos merecen particular atención,  la dimensión relacionada con  la distribución personal del  ingreso 

por hogares y la proveniente de las disparidades sociales y económicas1. 

El objetivo 8 de  los ODS plantea  la promoción del crecimiento económico  inclusivo y sostenible; el empleo 

pleno y productivo; y el trabajo decente para todos  los hombres y mujeres,  incluyendo a  jóvenes y personas 

con discapacidad, plantea que para lograr el desarrollo económico sostenible las sociedades deberán crear las 

condiciones necesarias para que  las personas  accedan  a  empleos de  calidad,  estimulando  la  economía  sin 

dañar el medio ambiente. También deberá haber oportunidades laborales para toda la población, en edad de 

trabajar, con condiciones de trabajo decentes, y en este sentido, que se asegure los servicios básicos a la ciu‐

dadanía, desde educación, salud, pensión, seguridad social entre otros.  

Todo esto puede ser conseguido de  la mano de políticas públicas que vayan orientadas a  los ODS. En este 

sentido entendemos pertinente establecer que, para los países de América Latina, una buena alternativa para 

que las riquezas lleguen a todos y todas es la reestructuración de sus sistemas tributarios más dirigidos hacia a 

un Estado de Bienestar. 

 En el específico caso de República Dominicana, argumentamos que es necesario un  sistema  fiscal  integral 

que regule de manera eficiente los aspectos que le conciernan, desde una fiscalización efectiva, hasta un au‐

mento de la presión tributaria: un sistema tributario donde se obtengan alternativas viables para hacerle fren‐

te a las necesidades sociales, empezando por una distribución equitativa y priorizada de los recursos públicos, 

acompañado de la disminución de los trabajos informales, asegundando de esta manera empleos dignos y de 

calidad, y asegurando la inclusión social de las personas con discapacidad.  

En este aspecto, debemos vislumbrar que en el caso de Latinoamérica es evidente el dominio marcado de las 

políticas públicas centradas más en procesos que en resultados, obstaculizando la concatenación efectiva de 

los objetivos  institucionales o de gobierno, puesto que en varias ocasiones el Estado no tiene  la facultad de 

cubrir  todas  las necesidades y  servicios que  suministra. En este  sentido,  se hace  imperante  la cooperación 

entre sector público‐privado y de la sociedad civil, y es aquí donde resulta interesante enmarcar que para te‐

ner un Estado que vaya acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se requiere la “participación de 

todos” los sectores, en los mecanismos de gobernanza en un ambiente de transparencia y rendición de cuen‐

tas. 

Esto  es posible  cuando  los países  cuentan  con  instituciones  rigurosas  cada día más  fuertes  en materia de 

transparencia y normas de buen gobierno,  las cuales favorecen el crecimiento económico y el desarrollo so‐

cial, amparado siempre en un ambiente de seguridad jurídica, esto a raíz de que en los países que existen altos 

niveles de  transparencia y de buen gobierno,  los  ciudadanos pueden  juzgar mejor, permitiendo una mejor 

fiscalización de  la de  la actividad pública, contribuyendo a  la regeneración democrática, promoviendo  la efi‐

ciencia y eficacia del Estado y se  favorece el crecimiento económico sostenible2. Esta  transparencia y buen 

gobierno va de  la mano de un sistema fiscal que facilite el crecimiento estable y sostenido de  la economía, 

                                                             
1
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 2017. Revisado en fecha 25 
de noviembre de 2019. 

2
 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
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que evite las distorsiones que algunos tributos puedan crear, garantizar la productividad de las contribuciones 

y diseñar el sistema de manera que  los estabilizadores automáticos  tengan un papel de moderación de  los 

ciclos y faciliten la salida de las situaciones de crisis económicas. 

La política fiscal es aquella que tiene como finalidad el manejo de los ingresos y los gastos del Estado, en este 

punto es  importante enmarcar que  los Estados deben velar que sus sistemas  tributarios estén acorde a  los 

lineamientos actuales, para de esta manera mejorar sus ingresos y distribuir de manera equitativa y acorde a 

las prioridades de los países, generando un control del gasto público eficiente.  

2. Cuestiones ligadas a la metodología, marco normativo y modelo de gobernanza 

Con base en análisis documental abordamos la normativa vigente e informes, y así poder analizar información 

precisa de cómo debe ser llevada la implementación de este tipo de políticas públicas, así como su modelo de 

gobernanza. 

Por otra parte, para poder analizar la política fiscal, debe considerarse a la administración tributaria como un 

elemento clave del propio sistema tributario, y que  junto con el derecho tributario y el comportamiento del 

contribuyente, se ubican dentro de la política económica, atribuyendo las funciones de determinar el monto 

de los impuestos que se pretende recaudar, sobre qué sectores, de qué manera y con qué instrumento. 

En la República Dominicana la Ley núm. 11‐923, que crea el Código Tributario dominicano, establece el proce‐

so legal y administrativo del sistema tributario que se aplica en el país relacionado con los impuestos internos. 

Su estructura consta de cinco títulos con sus capítulos y artículos, en los que se definen los parámetros gene‐

rales,  los mecanismos administrativos y  jurídicos, así como  los  impuestos que  integran el sistema tributario 

nacional de la República Dominicana4.  

El Código Tributario dotó al Estado dominicano de los medios necesarios para poder movilizar la aplicación de 

tributos y  recaudación:  fortaleció  la capacidad  regulatoria de  las autoridades  fiscales estableciendo nuevas 

clases de tributos, cambiando el sistema tributación en base a la fuente de las rentas y derogando casi en su 

totalidad los regímenes de incentivos. 

El fundamento jurídico del sistema tributario dominicana se encuentra principalmente en: 

 Art. 243 de la Constitución dominicana, 13 de junio de 2015: “El régimen tributario esta basado en los 

principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad…”. 

 Ley núm. 11‐92 y sus modificaciones que establece el Código Tributario dominicano. 

 Ley núm. 14‐935 y sus modificaciones que establece el Código Arancelario.  

 Ley núm. 112‐006 sobre Hidrocarburos.  

                                                             
3
 República Dominicana. Ley núm. 11‐92, Código Tributario, de fecha 16 de mayo de 1992.  

4
 República Dominicana. Constitución Política. Promulgada en fecha 13 de junio de 2015. 

5
 República Dominicana. Ley núm. 14‐93 que aprueba el Arancel de Aduanas de la República Dominicana, de fecha 26 de agosto de 
1993. 

6
 República Dominicana. Ley núm. 112‐00, sobre combustible fósiles modificado, de fecha 17 de noviembre 2000.  
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 Ley 1‐127, sobre la Estrategia de Desarrollo Nacional 2030. 

Sobre el modelo de gobernanza, los actores institucionales gubernamentales y no gubernamentales identifi‐

cados, y que participan de la implementación de esta política y de su conformación, son indicados y descritos 

en la siguiente tabla con su respectivo rol. 

Actores involucrados 

Actor  Función  Rol en la implementación de la 

Política 

Ministerio de Hacienda  Dirigir la política fiscal y sus 

componentes: ingresos, gastos y 

financiamiento, garantizando 

que sea sustentable en el corto, 

mediano y largo plazo. (Ley 

núm. 494‐06, 2006) 

Esta bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Hacienda y la Di‐

rección General de Impuestos 

Internos, la elaboración del an‐

teproyecto de ley, en combina‐

ción con otras instituciones 

gubernamentales, para su pre‐

sentación al Presidente de la 

República. 

Dirección General de Impues‐

tos Internos (DGII) 

Responsable de la recaudación y 

administración los principales 

impuestos internos del país 

Actores de la sociedad civil: 

1. Fundación Institucionalidad 

y Justicia (FIJUNS). 

2. Participación Ciudadana, 

entre otros gremios 

Plantear posturas sobre temas 

de impacto en la sociedad. 

Intercambiar impresiones sobre 

el impacto de esta implementa‐

ción en la sociedad. 

Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo.  

Redactar y someter a la conside‐

ración del Presidente de la Re‐

pública los proyectos de leyes, 

resoluciones, decretos, regla‐

mentos y otras disposiciones 

legislativas y ejecutivas. 

Informe y aprobación del Ante‐

proyecto. 

Poder Ejecutivo  Someter al Congreso Nacional 

del Anteproyecto.  

Sometimiento del Anteproyec‐

to.  

Congreso Nacional  Aprobación de las leyes.  Aprobación del Anteproyecto.  

 
Respecto del contexto regional, puede decirse que en  las últimas décadas  la situación fiscal en  los países de 

América latina ha mejorado exponencialmente. No obstante, este crecimiento económico significativo no ha 

disminuido los indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad, y mucho menos las problemáticas y nece‐

sidades básicas de la ciudadanía. Esto a raíz de que los sistemas fiscales no se han adecuado a los parámetros 

internacionales puesto que el sistema de recaudación no es suficiente y aparte de esto no existe un control del 

gasto público que priorice los servicios públicos que la sociedad requiere. 

                                                             
7
 República Dominicana. Ley núm. 1‐12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 
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Tradicionalmente en los países de la región de América Latina, se han entrelazado una gran desigualdad entre 

los  ingresos que perciben  los ciudadanos y sus obligaciones  tributarias. La mayoría de  las  reformas  fiscales 

que se han suscitado dentro de la esfera de la región, denotan que estas tenían como objetivo principal dismi‐

nuir la pobreza y corregir la polarización de los ingresos. 

Si bien es cierto que, las reformas fiscales han sido el experimento preferido en varios países como ha sido el 

caso de Chile, El Salvador, México, Honduras entre otros. Estas reformas no han  logrados sus objetivos es‐

pecíficos, como lo es, implementar un esquema de buen funcionamiento desde el punto de vista de la distri‐

bución y la asignación de recursos8. 

3. Descripción del caso: República Dominicana  

La República Dominicana es un país que ocupa algo más de los dos tercios orientales de la isla de La Española, 

en el archipiélago de  las Antillas Mayores. Tanto como por su superficie como población es el segundo país 

mayor del Caribe (después de Cuba). Su extensión territorial es de 48,311 kilómetros cuadrados y su población 

total es de 9,445,281 según el último censo realizado en el año 2010 (Portal Oficial del Estado Dominicano, 

2016).  

Si bien es cierto que  la economía dominicana creció un 7%, siendo una de  las mayores de  la región. La Re‐

pública Dominicana es un país predominantemente “Clase Media”. Según el PNUD, establece: “este país se 

ha insertado en la economía mundial de manera social y políticamente excluyente, conociendo tasas de cre‐

cimiento económico, sin embargo, el carácter excluyente del modelo económico que se ha  impuesto no ha 

traducido este crecimiento al bienestar de  la población”9. Esto a groso modo de  la situación de  la República 

Dominicana.  

La República Dominicana ha experimentado un  fuerte  crecimiento económico en  los últimos años,  con un 

promedio del 5,1 por ciento anual entre 2008 y 2018, el segundo más alto de ALC. El ritmo se aceleró a un 

promedio de 6.6 por ciento por año entre 2014 y 2018, y un 7 por ciento en 2018, impulsado por la fuerte de‐

manda interna. Fue la economía de ALC de más rápido crecimiento en ese período de cinco años10. 

El crecimiento sostenido ha reducido la pobreza y la desigualdad, ayudando a expandir la clase media. A pesar 

del progreso, si la RD desea alcanzar su objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para el 2030, debe 

enfrentar seis desafíos prioritarios identificados en el Diagnóstico Sistemático de País más reciente del Banco 

Mundial. Debe mejorar el equilibrio fiscal, aumentar su capital humano, promover un mejor ambiente de ne‐

gocios, mejorar la gestión de los recursos naturales, mejorar la resiliencia ante los desastres y los riesgos rela‐

cionados con el clima, y aumentar la transparencia y la responsabilidad en la formulación de políticas11. 

El gobierno dominicano en el 2016 se centró más en la equidad y la inclusión, el capital humano, la gestión de 

los recursos naturales y la competitividad. Sobre la base a largo plazo de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

                                                             
8
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 2017. Revisado en fecha 25 
de noviembre de 2019.  

9
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2015. 

10
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2015. 

11
 Banco Mundial. Revisado en fecha 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 
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(Visión 2030), el gobierno elaboró el Plan de Gobierno 2016‐2020. El plan plantea que el crecimiento econó‐

mico más inclusivo sea una estrategia central y establece el objetivo de profundizar las reformas del gobierno. 

En consonancia a  lo planteado anteriormente, el gobierno dominicano ha expresado el  interés en unirse al 

Proyecto de Capital Humano del Grupo del Banco Mundial (GBM). Esta decisión, junto con la elección volun‐

taria del gobierno en 2015 de participar en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de 

la OCDE, demuestra un compromiso para enfrentar las barreras al desarrollo del capital humano con una es‐

trategia  integral. De acuerdo con el  Índice de Capital Humano  (HCI) del GBM, un niño que nazca hoy en  la 

República Dominicana tendrá cuando crezca el 49% de la productividad laboral que pudiera alcanzar, si reci‐

biera una educación completa y una atención médica adecuada12.  

En el caso de  la República dominicana, un país de  ingreso mediano alto con una economía en rápida expan‐

sión y un crecimiento promedio anual del 5,7% desde 1991 hasta 201613, el problema que se vislumbra es que, 

a pesar de la subida exponencial de crecimiento económico, los indicadores de pobreza y desigualdad contin‐

úan siendo relativamente altos, en comparación con los niveles regionales.  

Cuestión clave es que los ingresos fiscales no han seguido el ritmo del crecimiento económico. El esfuerzo de 

recaudación tributaria de  la República Dominicana, no generó  los mismos resultados que en países de  la re‐

gión. Ocasionando que se cree una serie de desafíos que  limita el margen fiscal y  la capacidad del país para 

llevar adelante políticas fiscales14. 

El sistema tributario dominicano cuenta con unos problemas latentes que no permiten que la recaudación de 

los impuestos sea suficiente para cubrir los servicios básicos. Entre las deficiencias que se analizan dentro del 

sistema fiscal, encontramos: 1) Una baja presión fiscal; 2) Informalidad en los negocios; 3) Una evasión fiscal 

significativa; y 4) Un sistema del control del gasto público precario. Todos estos factores generan que los re‐

cursos del Estado no sean suficientes, reflejándose, en que  las necesidades básicas no pueden ser cubiertas 

por el Estado, sino que los propios ciudadanos deben hacerle frente, mediante servicios privados15. 

Dicho  lo anterior, podemos deducir que  las políticas tributarias no han sido analizadas de manera correcta, 

puesto que no se han identificado sus impactos dentro del colectivo y en las políticas macroeconómicas. Sus 

implicaciones en materia de obtención y distribución de los recursos son temas de los cuales aún existe ambi‐

valencia16. 

Los gobiernos deben consolidar en una normativa  los regímenes de  incentivos, a  los fines de establecer una 

política coherente y sostenible de incentivos y fomento a las actividades productivas que contribuyan a forta‐

lecer  los  escaños  intersectoriales  y  el desarrollo  territorial,  fomentar  la  innovación  y  la  competitividad  sis‐

temática, generar empleo decente y atraer inversión, pero sobretodo tener una política rigurosa que vaya en 

                                                             
12
 Banco Mundial. Revisado en fecha 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 

13
 Banco Mundial. Revisado en fecha 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 

14
 Ibídem 

15
 Banco Mundial. Revisado en fecha 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 

16
 Ibídem 
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dirección proteger los servicios públicos necesarios para vivir en una sociedad que garantiza los derechos fun‐

damentales, de manera digna. 

En el futuro, el GBM pondrá mayor énfasis en el uso del enfoque “maximizar el financiamiento para el desa‐

rrollo (MFD)". Las intervenciones de IFC y BM están bien coordinadas. Se ha incrementado la colaboración en 

áreas como la electricidad, el acceso a la financiación (PYME y los mercados de capital) y las PPP. El GBM pla‐

nea priorizar la sostenibilidad fiscal y la inclusión social en su programa para el país17. 

La concepción de  los  impuestos se percibe como aquel mecanismo para  la  recolección de nuevos  ingresos. 

Estos fueron implementados por  los Estados para financiar  las necesidades de  la sociedad. El fenómeno  im‐

positivo se ha reflejado a través del tiempo de muy diversas maneras, pero siempre manifestando la exigencia 

del poder que ejerce el Estado sobre los individuos para obtener parte de sus recursos.  

Ahora bien, para poder  comprender  la  situación actual de  la República Dominicana y  su necesidad de una 

reforma  fiscal  integral hay que comprender el origen y  las distintas  reformas  fiscales que se han generado. 

Ley núm. 11‐92 que crea el Código Tributario Dominicano, establece el proceso legal y administrativo del sis‐

tema tributario que se aplica en el país relacionado con los impuestos internos. Su estructura consta de cinco 

títulos con sus capítulos y artículos, en los que se definen los parámetros generales, los mecanismos adminis‐

trativos y jurídicos, así como los impuestos que integran el sistema tributario nacional de la República Domi‐

nicana18. 

Este código buscaba simplificar el sistema tributario de la República Dominicana, con el fin de homogeneizar 

en un solo instrumento toda la implementación de materia impositiva, y modificó totalmente el régimen fis‐

cal dominicano, pero que actualmente se encuentra deficiente a las necesidades sociales.  

Con su promulgación comenzó un verdadero proceso de reforma de las estructuras organizativas de la admi‐

nistración tributaria en su momento. Este fragmento legal creó un sistema para suprimir las evasiones, la do‐

ble tributación y las exenciones a determinados sectores de la actividad comercial nacional. Facilitó la reparti‐

ción de la carga tributaria y el acoplamiento de todos los impuestos, directos e indirectos, se intentó instituir 

una estructura que arrojara simpleza, claridad y coherente, para permitir una completa comprensión tanto de 

la Autoridad como de los Contribuyentes, de sus deberes y derechos, dentro de un marco de seguridad y cer‐

teza jurídica.  

El Código Tributario dotó a al Estado de los medios necesarios para poder movilizar la aplicación de tributos y 

la recaudación; fortaleció la capacidad regulatoria de las autoridades fiscales estableciendo nuevas clases de 

tributos, cambiando el sistema de tributación en base a la fuente de las rentas y derogando casi en su totali‐

dad los regímenes de incentivos, entre otros.  

En este sentido, el problema que se aprecia en la República Dominicana, que al no contar con un sistema tri‐

butario efectivo y eficiente para generar un crecimiento económico y una distribución de las riquezas en todos 

los sectores sociales, ocasiona una alta pobreza, sin proporcionar un  las necesidades básicas. Esta situación 

                                                             
17
 Banco Mundial. Revisado en fecha 25 de noviembre de 2019. Disponible: 

https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview 

18
 República Dominicana. Constitución Política. Promulgada en fecha 13 de junio de 2015, 
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puede ser superada con un aumento significativo de la presión tributaria, y que el sistema del control del gas‐

to público vaya acorde al ordenamiento del país.  

En cuanto a la aplicación de efectiva de la recaudación de los impuestos internos del país, la Dirección General 

de Impuestos Internos, es  la  institución gubernamental encargada de  la recaudación y administración de  los 

principales impuestos internos establecidos en el Código Tributario de la República Dominicana. A diferencia 

de los aduanales, estos impuestos se aplican a las actividades económicas de producción, compra y venta de 

productos y servicios que se realizan en territorio nacional. Los principales impuestos internos son los siguien‐

tes: 

Gráfico Núm. 1 Impuestos Tributarios Totales 

DGII EN PESOS DOMINICANO. Fuentes: Cálculos de la DGII en base a información de la CEPAL, 2015. 

 

Dada la información del anterior gráfico podemos señalar que en los últimos años, los impuestos sobre ingre‐

sos, utilidades y ganancias en República Dominican han representado un 30% del total de los ingresos tributa‐

rios, ligeramente inferior al 34% del promedio de países latinoamericanos19. 

Ahora bien, para lograr la uniformidad de las políticas fiscales establecidas en la Ley núm. 1‐12, se hace nece‐

sario desarrollar un Sistema Tributario Progresivo, como hemos establecido anteriormente. Otorgando prio‐

ridad a la contribución directa mediante la ampliación de la base contributiva, la racionalización de los incen‐

tivos fiscales,  la minimización de sus efectos negativos sobre  las decisiones de  los agentes económicos y el 

incremento en la eficiencia recaudatoria, bajo un principio de contribución según la capacidad económica de 

cada contribuyente. Esto último que plantea la ley solo es posible con la adecuación de las legislaciones y me‐

canismos de recaudación, por lo que se hace necesaria una reforma fiscal integral. 

                                                             
19
 Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, 2015. 
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El gasto e  ingreso de  los recursos públicos debe ser estudiado en conjunto con  los estándares de calidad de 

vida que el Estado les suministra a sus ciudadanos. La reforma integral en la República Dominicana debe en‐

marcarse en un verdadero Estado de Bienestar, donde  la economía sea articulada,  innovadora y ambiental‐

mente sostenible, con una estructura productiva que genere crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, 

que se inserta de forma competitiva en la economía global (República Dominicana, Ley núm. 1‐ 12, 2012a).  

Como parte de la política del Estado, el manejo del control del gasto público debe ser analizado, puesto que el 

gasto público es uno de los componentes relevantes en la conducción macroeconómico de un país, debido a 

que ‐ obedeciendo al nivel de gasto que realice el Estado‐ así mismo será el efecto que se tenga dentro de la 

economía. El gasto público puede desde fortalecer la economía hasta ser el causante de fenómenos como la 

inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda. El gasto público es también uno de los elementos que 

inciden en la política impositiva de un país y en el conocido déficit fiscal, fenómeno común o todos los esta‐

dos. 

Para satisfacer los servicios públicos de la sociedad, el sector público, institucionalizado en el Poder Ejecutivo, 

podrá considerar la forma de gestionar de manera eficiente los recursos financieros, materiales y humanos en 

el cumplimiento de sus  funciones, según  la  legislación vigente. En el contexto actual en el que  los Estados 

desarrollan su actividad‐reducción del déficit, control del endeudamiento, descentralización y externalización 

en  la gestión de  los  servicios, etc.,  se  requiere una adaptación de  las herramientas de control establecidas 

para satisfacer las nuevas y crecientes demandas de los ciudadanos, tanto dentro, como fuera de la estructura 

gubernamental.  

En  la República Dominicana  la gestión económico‐financiera de  los entes públicos está amparada en  la Ley 

núm. 10‐07 que  instituye el Sistema Nacional de Control  Interno y de  la Contraloría General de  la República 

Dominicana, la cual tiene la finalidad el crear el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componen‐

tes; regular el control interno de los fondos, recursos públicos y de la gestión pública institucional y su interre‐

lación con la responsabilidad por la función pública, el control externo, el control político y social, y señalar las 

atribuciones y deberes institucionales en materia del erario público.  

4. Algunas conclusiones y recomendaciones 

En un Estado Social y Democrático de Derecho es imprescindible existencia de una normativa que salvaguar‐

de  la distribución de  las necesidades básicas de  la ciudadanía. Al ser uno de ellos el Estado dominicano, un 

estado garante de las necesidades de su población, y aunque la Constitución lo establezca, aun hay necesida‐

des que deben ser asumidas por el gobierno. Una de las causas de esta distorsión al momento de la distribu‐

ción de las riquezas, es que la presión tributaria en la República Dominicana es muy precaria, la existencia de 

la  informalidad en  los negocios de comercio, generando evasiones de  impuestos. Estos factores que tal vez, 

muchas personas no asociarían, pero como hemos visto  las  tres  tienen una estrecha  relación y un  impacto 

significativo en la sociedad. 

La alternativa viable para la República Dominicana es aumentar los ingresos tributarios de manera efectiva en 

el país, e intentar identificar esferas de reforma para mejorar la eficiencia; poder disminuir la informalidad en 

el comercio dominicano y asegurar las necesidades básicas de manera eficiente y eficaz dentro del marco de 

un Estado de Bienestar o Estado de Derecho. 
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Instaurar una verdadera normativa jurídica que establezca los mecanismos de distribución a las áreas de ma‐

yor impacto social y de esta manera contribuir a un Estado de Bienestar o Estado de Derecho; aumentando la 

presión tributaria;  Identificar  los mecanismos de Responsabilidad Fiscal y de distribución de  los recursos del 

Estado; Analizar el mecanismo de control interno de la República Dominicana en cuanto al gasto público. 

Somos conscientes que una reforma tributaria bien dirigida podrá generar un aumento notable en la proposi‐

ción del PIB proveniente de la recaudación de los impuestos. Además, el margen de mejora en la eficiencia de 

la  recaudación es  tan grande que el Gobierno podría elevar considerablemente  sus  ingresos. Es  imperante 

tener en cuenta que cualquier reforma al sistema tributario de cualquier país debe basarse en una visión glo‐

bal y debe incorporarse gradualmente para evitar efectos abruptos en la ciudadanía. 

En este sentido, como parte de la experiencia de la República Dominicana, entendemos pertinente establecer 

las siguientes recomendaciones, las cuales pueden servir de parámetros para los países que se encuentran en 

las mismas condiciones: 

 Revisar las exenciones, se debe plantear cambios que mejoren los ingresos por ítems que ahora están 

exentos o  levemente gravados, como  los  ingresos de capital (en especial dividendos y ganancias de 

capital, interés y regalarías). 

 Examinar la relación entre el impuesto a la renta y la riqueza, los proyectos llevados a cabo por el Foro 

de Transparencia Global, como el levantamiento del secreto bancario, el intercambio de información 

fiscal entre las administraciones tributarias, no solo mejorarían los mecanismos de recaudación, sino 

también asegurar una transición hacia un diseño del  impuesto más  integral, equitativo y progresivo. 

Esto reforzaría el control tributario, que debe mejorarse con carácter de urgencia, dado que la evasión 

promedio en la región según estudios de CEPAL, supera el 52%. 

 En cuanto al tema de las bases actuales, la estructura general de rango y tasas están limitada por un 

enorme número de deducciones y mínimos no  imponibles, circunstancia que requiere una actualiza‐

ción considerando los aumentos de ingresos per capital. 

 Crear un organismo competente para la evaluación y supervisión de la distribución del gasto fiscal de 

los principales programas sociales a nivel nacional. Un ejemplo es SNI chileno, el cual es la administra‐

ción del Sistema Nacional de  Inversión  (SNI), que tiene  la capacidad de aprobar, desaprobar y/o  re‐

comendar, los proyectos de carácter público que requieran recursos fiscales como el resultado de un 

análisis técnico‐ económico. 

 Hacer énfasis en los sectores de educación, salud, agua potable, electricidad y pensiones al momento 

de distribuir el presupuesto, para incentivar el Estado de Bienestar o el Estado Social de Derecho. 

 Crear proyectos por cada sector, que vayan encaminados a hacerle frente a las necesidades de la ciu‐

dadanía, previendo toda contingencia, y en los cuales los servicios de calidad sean un referente dentro 

del sector público. 

 Crear campañas de concientización para que  los ciudadanos que tengan un negocio se formalicen, y 

de esta manera el Estado velar por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 Crear una verdadera estructura que sea la encargada de velar y controlar el gasto público de manera 

eficiente y que sean suministrados y ejecutados a las partidas que le correspondan. 
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Entre las recomendaciones para el logro de un gasto de calidad, encontramos: 

 Crear marcos  legales amplios y transparentes para  la administración pública financiera y  las adquisi‐

ciones del Estado. 

 Marcos institucional constituido por agencias con responsabilidades claramente definida y dotada de 

un número adecuado de personal profesional calificado. 

 Un  liderazgo que se tome seriamente su responsabilidad para el  logro de un manejo eficiente de  los 

recursos públicos. 

 Escrutinio  independiente,  incluso por parte de  la sociedad civil, de pedir rendición al gobierno de  los 

recursos públicos que utiliza. 

 Formalización de las empresas para que no evadan los impuestos. 

 Y por esto la necesidad de un proceso de restructuración fiscal integral y el marco de una ley de res‐

ponsabilidad fiscal. 

 
El sistema fiscal y del Control del Gasto Público de un país, no es sólo un medio de gestión macroeconómica, 

sino un instrumento que los gobiernos pueden emplear para continuar el desarrollo. La utilización razonada y 

activa de la política tributaria, del gasto público puede dar un nuevo empuje al desarrollo en la República Do‐

minicana. 

Los resultados del sistema fiscal de un país ofrecen una instantánea del contrato social que une a su gobierno 

y a sus ciudadanos. La provisión pública de bienes y servicios de razonable calidad y cantidad, por una parte, y 

unos sistemas tributarios transparentes y progresivos, por otro, son signos de un contrato social sano. Si  la 

provisión de bienes públicos,  tales como  la  salud,  la educación o  la  infraestructura, es  insuficiente, de baja 

calidad o poco equitativa, el contrato social se debilita (OECD, 2008). 

Todas estas deficiencias pueden ser subsanadas de  la mano de políticas pública, que vayan orientado a  los 

ODS, en este sentido entendemos pertinente establecer que los países de América latina, que una buena al‐

ternativa para que las riquezas lleguen a todos y todas es la reestructuración de sus sistemas tributarios, para 

que vayan dirigidos a un Estado de Bienestar. En el caso en particular de la República Dominicana, es necesa‐

rio un sistema fiscal integral que regule de manera eficiente los aspectos que le conciernan, desde una fiscali‐

zación efectiva, hasta un aumento de la presión tributaria. Un sistema tributario donde se obtengan alternati‐

vas viables para hacerle frente a las necesidades sociales, empezando por una distribución equitativa y priori‐

zada de los recursos del erario público, acompañado de la disminución de los trabajos informales, y cumplien‐

do las necesidades básicas, como es el tema educación, pensiones, sanidad, seguridad social.  

De esto podemos  inferir, que el tema de consolidar un sistema tributario en  la República Dominicana es un 

tema no concluido, puesto que como hemos establecido, la Ley núm. 1‐12, sobre estrategia Nacional de Desa‐

rrollo 2030, compromete al Gobierno a  llevar a cabo un pacto fiscal, entre otras medidas, y se consolide en 

una normativa  los  regímenes de  incentivos, a  los  fines de establecer una política coherente y sostenible de 

incentivos y fomento a las actividades productivas que contribuyan a fortalecer los escaños intersectoriales y 

el desarrollo  territorial,  fomentar  la  innovación y  la  competitividad  sistemática, generar empleo decente y 
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atraer  inversión, pero  sobretodo  tener una política  rigurosa que  vaya  en dirección  a proteger  los  servicios 

públicos necesarios para vivir en una sociedad que garantiza los derechos fundamentales, de manera digna.  

Un sistema tributario donde se obtengan alternativas viables para hacerle frente a  las necesidades sociales, 

empezando por una distribución equitativa y priorizada de los recursos del erario público, acompañado de la 

disminución de  los  trabajos  informales, y cumpliendo  las necesidades básicas, como es el  tema educación, 

pensiones,  sanidad,  seguridad  social,  son  temas  relevantes  que  los  Estados  deberían  priorizar,  siempre  y 

cuando estas políticas publicas vayan en consonancia a  los ODS 2030, y amparados en el  lema “No dejar a 

nadie atrás”.  
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Resumen 

La mayoría de  los  temas abordados en  los ODS no  son nuevos para  los gobiernos  locales, 
pues en muchos  sentidos están directamente  relacionados  con  sus mandatos. El Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia, ha elaborado el Plan  Integral “La Paz 2040: La Paz 
que queremos”, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica No. 068 del 18 de marzo del 
2014, el cual consolida el desarrollo económico‐social con el uso y ocupación del territorio. Se 
concluye en este trabajo en progreso que la puesta en práctica de los ODS requiere bajo este 
contexto, un enfoque  integrador que permita explorar nuevas estrategias y  formas de  rela‐
cionamiento entre los niveles de gobierno como se desarrolla en La Paz, Bolivia. También que 
es importante que los gobiernos en todos sus niveles ordenen, integren y destinen una parte 
de sus presupuestos al desarrollo de políticas, programas o proyectos con la Agenda 2030, en 
un marco de participación y control de recursos. 

Palabras clave 

Territorialización, ciudadanía, localización, planificación, transformación, Bolivia. 

Resumo  

A maioria das questões abordadas nos ODS não é nova para os governos locais; pelo contrá‐
rio, elas estão diretamente relacionadas aos seus mandatos; portanto, o Governo Autônomo 
Municipal de La Paz, Bolivia desenvolveu o Plano Abrangente  “La Paz 2040: La Paz o que 
queremos  ”, aprovado pela Lei Municipal Autônoma nº 068, de  18 de março de 2014, que 
consolida o desenvolvimento econômico‐social com o uso e ocupação do território. Conclui 
neste trabalho em progesso que a implementação dos ODS requer uma abordagem integra‐
tiva que permita explorar novas estratégias e  formas de  relacionamento entre os níveis de 
governo, como desenvolvido em La Paz, Bolívia; É  importante que os governos de todos os 
níveis ordenem, integrem e alocem parte de seus orçamentos para o desenvolvimento de po‐
líticas, programas ou projetos com a Agenda 2030, dentro de uma estrutura de participação e 
controle de recursos. 
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Abstract 

Most of the issues addressed in the SDGs are not new to local governments and they are di‐
rectly related to their mandates. The Autonomous Municipal Government of La Paz, Bolivia, 
has developed  the Comprehensive Plan “La Paz 2040: La Paz  that we want ”, approved by 
Autonomous Municipal Law No. 068 of March 18, 2014, which consolidates  the economic‐
social development with the use and occupation of the territory. In this work in progress we 
conclude that the  implementation of the SDGs requires an  integrative approach that allows 
exploring new strategies and  forms of  relationship between  levels of government as devel‐
oped in La Paz, Bolivia; It is important that governments at all levels order, integrate and allo‐
cate a portion of their budgets to the development of policies, programs or projects with the 
2030 Agenda, within a framework of participation and control of resources. 

Keywords 

Territorialization, citizenship, location, planning, transformation, Bolivia  

1. Políticas públicas locales 

A partir de la segunda mitad del  Siglo XX hasta nuestros días, se ha redefinido el papel y la actuación de los 

poderes públicos locales, que han ido adquiriendo mayor protagonismo como actores en el desarrollo de los 

estados. Especialmente durante los años 80 y 90 se ha producido un fuerte desarrollo expansivo en la presta‐

ción de servicios públicos a  la ciudadanía, al tratarse del nivel de gobierno más próximo al ciudadano. Es así 

que, si consideramos  lo expuesto en  la  literatura, Sanchez por ejemplo menciona que para el desarrollo de 

cualquier Estado “…es indispensable contar con instituciones eficaces que sepan captar los problemas de los 

ciudadanos” (Sánchez, 1993). Los gobiernos locales entonces se convierten en variables determinantes en los 

procesos de  crecimiento y desarrollo económico de  los países, principalmente porque  se constituyen en el 

agente de relación entre el nivel de gobierno nacional y la ciudadanía. 

Con este nuevo rol los gobiernos locales deben enfocar su capacidad estratégica y administrativa hacia la im‐

plementación de políticas que ayuden al desarrollo de la plena convivencia social, política y económica de los 

diversos actores que participan en la formación de un Estado, los ciudadanos, instituciones, organizaciones y 

autoridades. Con esta plena convivencia se podrá dar la estabilidad en el sistema político, social y económico. 

Es precisamente este nuevo rol de los gobiernos locales que los coloca como protagonistas e instrumentos de 

transformación situándose con  los gobiernos subnacionales como el corazón de  la Agenda 2030, enfocando 

los objetivos y metas de forma pragmática de acuerdo a su propio contexto. En el caso de Bolivia a partir de la 

nueva Constitución Política del Estado se desarrolla un nuevo marco de autonomías a través de la promulga‐

ción de  la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés  Ibañez” No.031 de 2010,  la cual define en 

Bolivia un nuevo marco regulatorio y competencial para los diferentes niveles de gobierno y donde a los go‐
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biernos locales (municipios) les son asignados 66 competencias1, siendo 43 las exclusivas, 16 las concurrentes 

y 7 las competencias compartidas. 

2. Sobre el trabajo y la metodología 

El presente documento aplica  la metodología de  investigación descriptiva y exploratoria. Se examinarán  las 

características del proceso de  territorialización de  los ODS en el municipio y el desarrollo en el proceso de 

elaboración del Plan 2040 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. Se hará hincapié en sus ante‐

cedentes, estrategias y conceptos generales; aspectos que permitirán recoger los elementos suficientes para 

el análisis del caso de estudio y a su vez permitirá la determinación de criterios de análisis que puedan ser uti‐

lizados en otras investigaciones más amplias en el futuro. 

Cuadro No.1: Fases del plan de territorialización de los ODS 

 

Fuente: Proyecto BOL‐103249 PNUD Bolivia 

Como complemento, se aplica  la revisión bibliográfica,  la sistematización de  información segundaria y revi‐

sión de  la  legislación nacional; que permitirá al  lector situarse en el contexto boliviano y municipal. En este 

sentido, se realizará un análisis de la metodología de territorialización de los ODS aplicada por el municipio de 

La Paz, cuya base  fue  la metodología de  territorialización propuesta por el Proyecto BOL  ‐103249 del Pro‐

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que consta de 10 fases de localización, destacando 

su desarrollo al  interior del municipio, analizando sus ventajas y desventajas en el contexto normativo, ge‐

ográfico y social considerando las características de La Paz. 

                                                             
1
 Véase Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibañez” No.031 de julio de 2010, Título V, artículos 65 ‐ 69.  
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3. Caso Plan de Desarrollo Municipal La Paz, Bolivia 2040 

El municipio de La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, es la sede de gobierno y alberga los órganos 

Ejecutivo y Legislativo, por lo que es considerada el centro político, cultural y financiero más importante del 

Estado. Se encuentra a una altura de 3650 m.s.n.m. caracterizando al municipio con un clima subtropical de 

altura, con veranos lluviosos e inviernos secos.  

Su ubicación  y  contexto geográfico  son  relevantes para  comprender el proceso de  territorialización de  los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), por  lo que  se debe destacar que  su área metropolitana engloba 

municipios vecinos; El Alto, Viacha, Palca, Achocalla y Mecapaca, que convierten al municipio en  la primera 

región metropolitana de Bolivia, llegando a estimar que su crecimiento poblacional hasta el año 2030 será de 

2.5 millones de personas. Lo que se traduce en exigencias de infraestructura, servicios urbanos, empleo y me‐

jor calidad de vida. 

Por tanto, es importante que los ODS y sus 169 metas sean alcanzados a nivel global y nacional pero es impe‐

rante considerar el impulso desde el nivel subnacional. Su localización consiste en cómo los gobiernos locales 

pueden coadyuvar e involucrarse para lograr alcanzar los ODS, y cómo estos pueden ofrecer un marco para la 

política de desarrollo local. 

El plan de desarrollo municipal 2040: “La Paz que queremos todos”  

Ese impulso local coloca a los ODS en un mundo urbano, puesto que más de la mitad de la población mundial 

vive en las ciudades. Bolivia no es la excepción. Con varios núcleos urbanos con la Ciudad de La Paz tiene una 

proyección poblacional que muestra una tasa de crecimiento sostenida hasta el año 2030 se debe enfocar este 

plan bajo el principio de que la urbanización genera grandes desafíos para su desarrollo, pero también brinda 

enormes oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible. Para la elaboración del plan La Paz 2040 se ha 

considerado los avances y resultados de los planes de desarrollo municipal La Paz 2001 – 2005 y el plan JAY‐

MA aplicado entre los años 2007 al 2011, y con ello se ha establecido parámetros de solución a problemas del 

municipio, enfocados en el tiempo, de corto, mediano y de largo plazo. 

El primer Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2001‐2005, trabajó bajo los siguientes lineamientos: Solven‐

te‐Transparente y Habitable, en  los que hubo un avance del  77% y  78%. En el eje Equitativo y Afectivo  se 

avanzó 59%, mientras que en el Productivo Competitivo un 56%. Los más bajos avances se registraron en los 

lineamientos de Identidad Cultural y de Metropolitano Integrador, con 44% y 32% de avance. 

A su vez el plan JAYMA se sustentó en siete ejes: Barrios de Verdad, Revive el Centro Urbano, La Paz metro‐

politana y moderna, La Paz competitiva, La Paz sostenible, La Paz equitativa e incluyente y La Paz participati‐

va, todos enfocados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo se deja siete tareas inconclusas y 

alcanzando solo dos resultados importantes; el primero la participación y apropiación ciudadana en un proce‐

so de transparentar y democratizar  los recursos, rendición de cuentas. Y el segundo, el ordenamiento, mo‐

dernización e integración del parque automotor del municipio. 

Estos  resultados muestran que  los  temas abordados en  los ODS no son nuevos para el gobierno  local y se 

constituyen en una herramienta de planificación, por su visión de  largo plazo, hacia un desarrollo sostenido, 

inclusivo y en armonía con el medio ambiente a través de políticas públicas e  instrumentos de presupuesto, 
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monitoreo y evaluación, estrechando  su  relación con  sus mandatos y constituyéndose en una oportunidad 

para reorientar las prioridades y necesidades locales.  

El proceso de formulación del Plan 2040 se asienta como el punto de encuentro de dos enfoques de la planifi‐

cación;  la estratégica, reflejada por el programa de gobierno y  la participativa a través de  la  identificación y 

priorización de demandas a partir de  los resultados obtenidos en  los planes predecesores; y de un escenario 

político y técnico, que proporciona como resultado  la construcción de una Agenda Pública Compartida, que 

otorga un papel protagónico a la voluntad ciudadana de las decisiones políticas discrecionales. 

En ese marco, las características del proceso participativo de planificación considera tres niveles de consulta: 

1) nivel territorial, en la que los vecinos son los actores principales y responden a una organización distrital y 

macrodistrital; 2) a nivel funcional en el que la participación de actores, tiene que ver con temáticas transver‐

sales como: niñez, adolescencia, género, discapacitados y adulto mayor; 3) a nivel sectorial, en el que la parti‐

cipación de los actores está relacionada a las líneas de trabajo con el principal objetivo de garantizar una par‐

ticipación  ciudadana  cualitativa  que  viabilice  una  inversión municipal  para  alcanzar  la  visión  de  desarrollo 

construida colectivamente.  

De esta manera no solo se ha incorporado un enfoque participativo, sino también un enfoque territorial2 que 

responde a información del uso y ocupación del territorio dando un carácter de integralidad a este proceso de 

planificación. Por estas razones la metodología que plantea el PNUD para la territorialización de los ODS, se 

constituye como el eje que engrana el Plan 2040, debido a cuatro características3: 

i. Apoya los procesos de planificación pública en los gobiernos locales, orientados hacia la priorización y 

acciones focalizadas. 

ii. Mejora el impacto de la inversión, mejorando la orientación a resultados medibles, y orientados a me‐

jorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo humano. 

iii. Promueve mejores procesos de gobernanza local. 

iv. Fortalece la gestión pública local a través de mecanismos adaptados y concretos.  

 

Sin embargo, se debe  recordar que si el plan se engrana y se construye sólo con  la metodología propuesta 

resultaría insuficiente para la elaboración y su ejecución, existe además una serie de elementos que el GAMLP 

debe considerar y que son  imprescindibles para  la elaboración e  implementación de  las políticas públicas en 

un municipio. La elaboración del plan de desarrollo es tan sólo el primer elemento, en el momento de hacer 

que  la ciudadanía se apropie de  los ODS se debe explorar  los alcances del Plan de Ordenación Territorial, a 

través de la disposición de información adecuada y fiable, dotarse de una adecuada organización de medios, 

adecuada capacidad técnica e institucional y asignar los recursos económicos eficazmente.  

Implementar el plan 2040 en un marco de  integralidad desde  la concepción básica, como  lo menciona Fro‐

hock, que detalla que una política pública es una práctica social y no un evento singular o aislado, ocasionado 

por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aque‐

llos que comparten metas; por el contrario es un proceso de integral (Bardach, 2001). 

                                                             
2
 Véase Ley Municipal Autonómica GAMLP No.068: “El plan municipal de ordenamiento territorial es el instrumento que planifica de 
manera integral la organización del uso, ocupación y estructuración del territorio municipal a partir de sus potencialidades y limitacio‐
nes” 

3
 PNUD. 2016. Metodologías del programa ART PNUD aplicadas en Bolivia. 
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De esta manera la visión planteada en el Plan 2040 “La Paz, municipio autónomo, sustentable con desarrollo 

humano pleno, interculturalidad, seguridad y corresponsabilidad social; eco productivo, impulsor de la región 

metropolitana que presta servicios de alta calidad con gestión del conocimiento y tecnología, con desarrollo 

territorial compacto, policéntrico, ordenado y armónico con  la naturaleza” se constituiría en un  instrumento 

de transformación estructural y estratégica de los ODS en el municipio. 

El plan 2040 consta de seis ejes estratégicos para el desarrollo de La Paz: 

i. Sustentable y ecoeficiente. 
ii. Protegida, segura y resilente. 
iii. Viva, dinámica y ordenada. 
iv. Feliz, intercultural e incluyente. 
v. Emprendedora, innovadora, próspera y acogedora. 
vi. Autónoma, participativa y corresponsable. 

 

Bajo estos seis ejes todos  los ODS responden a  las necesidades y prioridades determinadas por el gobierno 

local de La Paz, a su vez este incluye 19 sub‐ejes, y más de 700 proyectos estratégicos en temáticas de trata‐

miento del agua, movilidad, desarrollo económico, modernización e innovación tecnológica, articulados de la 

siguiente forma (ver tabla 1) 

Sin embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha priorizado los ODS que se alinean con los resul‐

tados de los planes anteriores al Plan 2040 y cuyos objetivos y metas han quedado con avances significativos 

para su implementación. 

De estos objetivos priorizados se consideran cinco los que se trataran en los siguientes puntos, ya que son por 

fines investigativos los que se ajustan mejor para el análisis y desarrollo del presente documento; quedando la 

localización de las acciones municipales priorizadas enmarcadas en los ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 11 Y ODS 

16. 
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Tabla No.1: Relacionamiento de los ODS y el Plan Integral “La Paz 2040” 

Ámbi‐
tos de 
acción 

ODS  Pan Integral “La Paz 2040”  Metas 
ODS que 
incluyen 
el Plan 
Integral 

Progra‐
mas que 
contribu‐
yen al 
cumpli‐

miento de 
los ODS 

Perso‐

nas 

ODS 1: Fin de la pobreza 

ODS 2: Hambre cero 

ODS 3: Salud y bienestar 

ODS 4: Educación de calidad 

ODS 5: Igualdad de Género 

Eje 2: La Paz protegida. Segura y resiliente 

Eje 4: La Paz feliz, intercultural e incluyente 

19  28 

Planeta  ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

ODS 12: Producción y consumo responsables 

ODS 13: Acción por el clima 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 

 

Eje 1: La Paz sustentable y ecoeficiente 

Eje 2: La Paz protegida. Segura y resiliente 

Eje 5: La Paz emprendedora, innovadora y 

prospera 

12  16 

Prospe‐

ridad 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 

ODS 10: Reducción de las desigualdades  

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Eje 1: La Paz sustentable y ecoeficiente 

Eje 3: La Paz viva, dinámica y ordenada 

Eje 5: La Paz emprendedora, innovadora y 

prospera 

16  20 

Paz  ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

Eje 2: La Paz protegida. Segura y resiliente 

Eje 5: La Paz emprendedora, innovadora y 

prospera 

8  16 

Asocia‐

ciones 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos  Eje 5: La Paz emprendedora, innovadora y 

prospera 

Eje 6: La Paz autónoma, participativa y 

corresponsable 

5  6 

Elaboración propia en base a datos de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo y la Dirección de Investigación e In‐

formación Municipal 

ODS 1: Fin de la pobreza 

La pobreza en el municipio de La Paz se redujo de manera significativa en el periodo 2001 al 2016, desde  la 

perspectiva de ingresos (método de la línea de pobreza) se redujo en 14 puntos porcentuales4. Esta reducción 

significa que en el año 2001 casi el 51% no tenía  los suficientes  ingresos para satisfacer sus necesidades,  lo‐

grando en el año 2016 que este porcentaje se redujera al 38%. 

Para continuar con  la tendencia negativa de  la tasa de pobreza el Plan 2040 se alinea con este ODS en tres 

ejes: el eje 2; La Paz protegida, segura y resiliente; el eje 3, Viva, dinámica y ordenada y el eje 4, Feliz, intercul‐

tural e  incluyente. Planteando acciones directas como  transferencias condicionadas e  inversión pública, sin 

embargo, estas acciones son el resultado de la promulgación de La Ley N° 475 de Prestaciones de Servicios de 

Salud Integral promulgada el 30 de diciembre de 2013, donde los gobiernos municipales asumen como parte 

                                                             
4
 Encuesta municipal de pobreza”. 2018. Secretaría municipal de Planificación para el desarrollo, Instituto Nacional de Estadística INE. 
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de sus competencias asignadas los gastos en salud; en infraestructura y transferencias; provocando en el mu‐

nicipio un ajuste económico financiero para asumir la nueva tarea.  

 ODS 3: Salud y bienestar 

Se integra con el eje 4 Feliz, intercultural e incluyente del Plan 2040, y es a partir de la inversión entre los años 

2010 y 2017 de Bs.174 millones en  la construcción de cuatro hospitales de segundo nivel y Bs.25 millones en 

refacción y mantenimiento de hospitales y centros de salud, que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

amplía su cobertura sanitaria. 

Sin embargo, esta tarea también ha sido asumida por la Ley No. 475, y se encuentra como una competencia 

compartida, ya que establece de parte del gobierno nacional la promoción y prevención en salud, la atención 

integral de salud brindando tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología sanitaria existente 

en el país, acorde a la capacidad de los establecimientos de salud, la orientación, provisión de métodos anti‐

conceptivos y tratamiento de infecciones de transmisión sexual con estrecha relación a una maternidad segu‐

ra. 

Al ser una competencia compartida estos primeros años su  implementación se ha desarrollado en medio de 

contradicciones ya que el gobierno central asegura que no es un seguro sino un medio que permitirá la “reor‐

ganización del sistema público de salud” con una “implantación progresiva”. 

Se constituye en un factor de riesgo en su sostenibilidad y se plantea en el Plan 2040 con limitaciones, falen‐

cias y dudas, ya que su desarrollo y ejecución se encuentra sujeto a las acciones del gobierno central.  

ODS 4: Educación de calidad 

También se integra con el eje 4 y se encuentra como parte de las competencias asignadas el dotar de infraes‐

tructura educativa, equipamiento y mobiliarios además de apoyar a través de diferentes programas a la mejo‐

ra de la calidad educativa.  

La  infraestructura, mobiliario,  equipamiento  y  alimentación  complementaria  proporcionan  a  la  población 

estudiantil  ambientes  apropiados  para  el mejoramiento  de  capacidades  y  cualidades  en  la  enseñanza  pe‐

dagógica y estos a su vez garantizan el desarrollo apropiado en el aprendizaje ya que se cuenta con las herra‐

mientas necesarias para una mejor enseñanza, donde la calidad educativa tiene prioridad para el municipio de 

La Paz. 

 Su priorización en el Plan 2040 es por el resultado del censo educativo elaborado por el gobierno municipal, 

donde se obtuvo información de 196 infraestructuras de unidades educativas y 381 unidades educativas públi‐

cas y de convenio, cuyos resultados se priorizaron para su inclusión en programas y proyectos en el marco de 

la Agenda 2030. 

Aunque la acción del gobierno municipal se encuentra sujeta a ser una competencia exclusiva en infraestruc‐

tura, no se puede dejar de considerar que la educación boliviana se encuentra enredada entre una concepción 

heredada del   Siglo XIX,  los maestros con una mentalidad del   Siglo XX y  los estudiantes con vivencias del  

Siglo XXI. Por lo que parte del desafío del Plan 2040 deberá ser el encontrar soluciones, sincronizando las ta‐

reas de los gobiernos subnacionales, lo que significa encarar, entre otros, los siguientes desafíos: 
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a. Sincronizar educación y desarrollo nacional. 

b. Democratización y equidad en la educación 
c. Cambio de paradigmas en la educación 
d. Calidad educativa 
e. Innovación educativa 
f. Formación y actualización docente 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Integrado con el eje 3, Viva, dinámica y ordenada el municipio dará continuidad al programa “Barrios y comu‐

nidades de verdad”, donde se obtuvo como  resultados que este programa está mejorando  la dinámica y el 

desarrollo de la urbanización. 

Y se consolidará como un instrumento participativo implementado desde el año 2005 con el objetivo de mejo‐

rar  la  calidad de vida de  los habitantes de  zonas marginadas,  fortaleciendo y mejorando  la organización y 

participación social, tanto en el entorno urbano como en las comunidades rurales del municipio de La Paz. 

En este contexto en el plan integral se plantea “Al 2030 se mejorará los barrios marginales con la construcción 

de 200 barrios de verdad que mejorará la calidad de vida de la población que vive en condiciones de margina‐

lidad urbana mediante intervenciones integrales de desarrollo barrial”5  

Para alcanzar este planteamiento desde el año 2013 se ha elaborado de  forma paralela el Plan de Ordena‐

miento Territorial (POT) 2011 – 2020, como un instrumento exclusivo de este ODS. Ya que si bien se ha avan‐

zado  de manera  sostenida,  en  el marco  de  las metas  que  recogen  los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible 

(ODS) y la Nueva Agenda Urbana, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha priorizado políticas y estra‐

tegias de desarrollo que promueven la urbanización sostenible, la creación de empleo y la mejora de calidad 

de vida para el quinquenio 2016 ‐ 2020.  

Detalla una inversión de más de 2.000 millones de bolivianos y la ejecución de 300 proyectos con su base en el 

Plan de Desarrollo La Paz 2040, y que plantea una visión integral a largo plazo articulando proyectos y obras 

que se planifican para la ciudad en todos los Planes Operativos Anuales. 

Este plan se constituye en la herramienta estratégica más importante del ODS porque regula no solo las con‐

sideraciones urbanísticas del municipio a nivel residencial, sino que también ordena todos los equipamientos 

comunitarios destinados a los distintos usos, comerciales, industriales, etc., así como la calificación urbanísti‐

ca de los distintos tipos de suelo, previendo el crecimiento residencial del municipio, con la afección que con‐

lleva en todo el tejido productivo de la ciudad, complementándose con el ODS 1. 

 

                                                             
5
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018. Plan Integral “La Paz 2040”: La Paz que queremos todos.. 
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Tabla No.2: Relación de criterios del Plan 2040 
Criterios  Generalidades  Plan 2040  Desafíos 

Marco 
Normativo 

La propia normativa sobre régimen 
local prevé la asistencia técnica de 
los Gobiernos subnacionales y del 
propio gobierno central a los gobier‐
nos locales. Se determina las compe‐
tencias del gobierno local en exclusi‐
vas o compartidas, para una adecua‐
da prestación de los servicios públi‐
cos que se consideren mínimos y 
obligatorios de responsabilidad de 
los gobiernos locales.  

El plan 2040 se desarrolla en el marco de: 
la Constitución Política del Estado, la Ley 
No.31 de Autonomías, la Ley No.482 de 
Gobiernos Autónomos Municipales y la 
Ley Municipal No.068, principalmente. 
Aunque se vincula de forma indirecta con 
la Ley No. 475 Sistema de Prestaciones 
de Salud. 

La modificación de la norma vigente, 
referente a la asignación de competen‐
cias a los gobiernos municipales se con‐
vierte en el punto débil del plan de desa‐
rrollo, sus consecuencias tienen un alcan‐
ce a los otros criterios, especialmente el 
económico. Por lo que resulta importante 
la voluntad política y el trabajo conjunto 
de todos los niveles del estado para 
encaminar y alcanzar los ODS. 

Gobernan‐
za 

Para la vinculación de los ODS, resul‐
tan imprescindibles los mecanismos 
de toma de decisiones con muchos 
agentes, actores sociales y grupos de 
interés. Lo que se define como el 
valor social básico de una democracia 
Arellano et al,2014).  

Actores involucrados:  
Constitucionales: Gobierno Central 
(Órgano Ejecutivo); Jerárquicos: Gobier‐
nos subnacionales (departamentales y 
municipales); Cognitivos y materiales: 
PNUD y organismos internacionales; 
Políticos: Empresas privadas; Colegios y 
escuelas.; Ciudadanía. 

El trabajo conjunto de los actores involu‐
crados, especialmente el relacionamien‐
to con el gobierno central y los gobiernos 
sub nacionales para la conformación de 
la región metropolitana son imperativos 
para la consecución de los ODS 1 y ODS 
16. Deben trabajar con el fin de resaltar 
las ventajas regionales comparativas en 
el marco de alianzas estratégicas.  

Económi‐
co  Finan‐
ciero 

Si bien las políticas públicas locales 
se realizan en su ámbito geográfico a 
través políticas públicas sectoriales, 
el municipio debe diseñarlas de 
forma estratégica global, es decir, 
teniendo en cuenta todos los recur‐
sos económicos disponibles. 

El desembolso de recursos económicos 
de parte del gobierno municipal ha sido 
de tendencia positiva. El crecimiento de 
la inversión municipal en infraestructura 
es de 35% a partir de la implementación 
del Plan 2040.  
  

Los recursos económicos públicos que 
son escasos, necesitan de una especial 
consideración en la gestión de los mis‐
mos. La asignación de nuevas competen‐
cias afecta directamente al logro de los 
ODS en el municipio. 

Geográfi‐
co 

Definir el territorio a través de las 
diferentes administraciones de los 
gobiernos subnacionales que actúan 
en él permitirá conocer a los actores 
políticos y administrativos que de‐
berán intervenir en la política pública 
e identificará el alcance de sus res‐
ponsabilidades en el logro de los 
ODS. 

El Plan 2040 ha definido su alcance ge‐
ográfico el desarrollo municipal y el 
desarrollo metropolitano. Se adoptó 
dicha visión debido a que las acciones de 
cuidado y protección del medio ambien‐
te, movilidad urbana, saneamiento bási‐
co, seguridad alimentaria, entre otros, no 
sólo tienen que ver con el municipio 
paceño, pues afectan a las administra‐
ciones vecinas y viceversa. Para lo cual ha 
integrado, de forma fallida, a través de 
una comisión metropolitana a los muni‐
cipios colindantes con La Paz. 

La disolución de esta comisión es la 
primera interrupción del Plan 2040 y se 
constituye en el primer desafío para el 
desarrollo de los ODS11 y ODS16. Resur‐
ge el problema de límites municipales 
con los territorios colindantes al munici‐
pio de La Paz. Si bien, este problema es 
de competencia del gobierno central y 
departamental, la inacción al respecto de 
estas dos administraciones coloca al 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
como perjudicado de la voluntad política.  

Institucio‐
nal  Com‐
petencial  

La implementación de los ODS 
obliga a los gobiernos locales a forta‐
lecer y promover la mejora de la 
Administración Pública, para garan‐
tizar una mayor capacidad de res‐
puesta a las problemáticas de los 
ciudadanos, a su involucramiento y la 
vinculación con la Agenda 2030.  

El Plan 2040 ha transformado al gobierno 
municipal tanto en sus competencias 
transversales como en las competencias 
profesionales. Las transversales además 
de la generación de valor público juegan 
un papel importante para la inclusión e 
involucramiento de la ciudadanía.  

Las competencias profesionales deber 
ser fortalecidas para la implementación 
de los sistemas de información, evalua‐
ción y monitoreo que brinden una mayor 
capacidad de respuesta a los requeri‐
mientos ciudadanos y a las exigencias del 
proceso de implementación de los ODS. 
Como lo plantea Arenilla “Los ODS sin un 
sistema de evaluación integral no pueden 
implementarse, se necesita de la colabo‐
ración entre la Academia y la administra‐
ción pública” (Arenilla, 2018) 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Este ODS también se  integra con el eje 2 del Plan 2040, protegida, segura y resiliente; y se constituye en el 

resultado más importante de participación ciudadana, ya que los programas y proyectos que se plantean han 

sido elaborados en base a los datos revelados por la encuesta municipal a hogares SISMA 2016. 
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Uno de los resultados priorizados es la percepción ciudadana de inseguridad, el 30% de la población conside‐

raba que  la zona en  la que vive es  insegura, por  lo que se destina recursos para  la  innovación de programas 

que buscan enfrentar este problema desde diferentes enfoques. 

Aunque se adopta este problema como una competencia compartida con el gobierno central, a través de  la 

policía nacional, se busca  la  inclusión de  la ciudadanía a nivel comunitario  implementando acciones de pre‐

vención, además del  incremento de  inversión en  infraestructura para brindar  las condiciones adecuadas a  la 

policía nacional. 

4. Recomendaciones y reflexiones finales 

Como una herramienta complementaria a  la metodología propuesta, se debe considerar que existe además 

una serie de elementos que son imprescindibles para la elaboración e implementación de las políticas públicas 

en un municipio en el marco de los ODS. Si bien los gobiernos centrales y subnacionales destinan parte de su 

presupuesto a políticas, programas y proyectos vinculados a la Agenda 2030 se debe establecer algunos ele‐

mentos de política pública que deben  ser  incluidos en  la planificación  local para que  la  incorporación de  la 

Agenda 2030 sea de forma efectiva, ordenada y eficiente en el manejo de los recursos. Identificamos dos re‐

comendaciones de política pública resultan claves para el avance de esta agenda. 

 
Recomendación 1. El desarrollo de un sistema de  información para el seguimiento de  los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Una buena comunicación institucional es parte del éxito de las estrategias de política 

pública.Toda la actividad de definición de objetivos y de evaluación tanto de políticas como de procesos y de 

personas exige como paso ineludible una determinación previa de un sistema de información actualizado y de 

acceso rápido, del cual puedan posteriormente desagregarse de forma articulada los diferentes objetivos sec‐

toriales, sus avances y alcances de cada una de  las unidades correspondientes. A su vez se debe determinar 

acciones estratégicas que coadyuven a esta política entre las que se destacan: construir indicadores; estable‐

cer metas cuantificables determinadas en un plazo temporal; analizar y clasificar fuentes de información pri‐

maria  y  segundaria  en  el  nivel municipal;  consolidar  una  plataforma  informática  que  permita  administrar, 

integrar y difundir de manera sistematizada y oportuna la información de cada uno de los objetivos, metas e 

indicadores. Con estas acciones el plan de desarrollo municipal debe encararse como un auténtico instrumen‐

to estratégico, es decir que para la elaboración e implementación de políticas públicas, deben confeccionarse 

sobre la base de información suficiente y fiable. La información debe producirse en un canal ambivalente, en 

el sentido de que la información debe fluir continuamente de la ciudadanía al gestor, y de este a la ciudadanía 

para que conozca las acciones que se están aplicando en la solución de los problemas detectados.  

Recomendación 2: Conformación de una comisión municipal para el seguimiento del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una característica compartida por todos los países la heterogeneidad 

regional, las diferencias de un municipio con otro se traduce a su vez en la heterogeneidad de sus administra‐

ciones locales. Por tanto, se debe pensar en trasformar la organización de los municipios a través de su rela‐

cionamiento con  la ciudadanía. (Arenilla, 2018) “…el ciudadano que ha perdido parte de  la confianza en go‐

biernos e  instituciones públicas debe colocarse en el centro de  la acción pública al convertirse en  la medida 

real de  la  implementación de  los ODS.” Los gobiernos  locales deben hacer un uso  inteligente de sus  instru‐

mentos normativos, para  la reconstrucción de escenarios de confianza, de relacionamiento y de vinculación 

de sus sociedades con la Agenda 2030. Estableciendo acciones estratégicas que permitan promover los espa‐

cios de participación de los diferentes actores locales para que se coadyuve a la implementación y monitoreo 
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de los ODS. Implementar el plan de comunicación para la socialización de los ODS, crear espacios de difusión 

de información para recoger la perspectiva de las organizaciones sociales, del sector privado y de la academia.  

Para finalizar, se presentan a continuación las ideas clave y reflexiones como herramientas integra‐
doras para la implementación de los ODS en el municipio: 

 
 Los municipios deben dejar de ser actores pasivos enmarcados en ser solo prestadores de servicios y 

pasar a diseñar e  implementar políticas públicas  integrales, más aún en el contexto  internacional de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 La escasez de recursos financieros, en contraste con el elevado número de políticas públicas pueden 

resultar perjudicial para los municipios en el ámbito de la Agenda 2030, especialmente para la forma‐

lización de una adecuada planificación estratégica e integral de las políticas públicas. 

 Una vez que las políticas públicas estén adecuadamente planificadas y se disponga de los medios sufi‐

cientes para  llevarlas a  cabo, el municipio debe gestionarlas  siguiendo  los principios de una buena 

gestión pública: respetar la legalidad, simplificar siempre que se pueda los trámites burocráticos, ac‐

tuar con transparencia facilitando toda la información posible al ciudadano, buscar siempre la eficien‐

cia para reducir costes, fomentar  la participación ciudadana en toda actuación, perseguir siempre  la 

buena calidad en la prestación de los servicios, y someterse a la evaluación continua de los ciudadanos 

por los resultados de la gestión. 

 La agenda 2030 es amplia, reúne en sus 17 objetivos desafíos mundiales para garantizar el desarrollo 

económico  inclusivo y  sostenible. Este contexto posiciona a  las ciudades como  las  responsables de 

impulsar el desarrollo sostenible a través de la ejecución de políticas, programas y actividades orien‐

tadas hacia el logro de los ODS. 

 La disponibilidad de recursos nuevos se constituye en el principal problema de limitación para  la im‐

plementación de  los nuevos programas, planes y proyectos vinculados a  los ODS, por  lo que resulta 

fundamental potenciar alianzas con todos los actores donde se movilice recursos financieros interna‐

cionales y nacionales con el involucramiento del sector privado y de la sociedad a través de iniciativas 

que permitan avanzar hacia su cumplimiento. 

 El Plan La Paz 2040 “La Paz que queremos todos” responde a las necesidades y prioridades del muni‐

cipio y es coherente con las estrategias locales, al haber sido elaborado con la participación ciudadana 

a partir de los resultados de los planes de desarrollo municipal anteriores; el Plan de desarrollo 2001 ‐

2005 y el Plan JAYMA 2007 ‐2011. 

 El Gobierno Autónomo Municipal debe desarrollar el diseño de sistemas para los ODS, a través de la 

sistematización de  información de distintas  fuentes y elaboración de  indicadores, por  lo que  le co‐

rresponde al gobierno municipal fortalecer sus capacidades técnicas institucionales, así como sus sis‐

temas de información. 

 Las acciones del Gobierno Autónomo Municipal contribuyen a mejorar la calidad de vida de la pobla‐

ción,  particularmente  en  aquellas  competencias  asignadas,  como  la mejora  de  las  condiciones  de 

habitabilidad e infraestructura.  
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Resumen  

“No dejar a nadie atrás” es el principio de Naciones Unidas que expone en pocas palabras, y 
de forma clara, la necesidad de incluir en la sociedad a todos los ciudadanos, entre ellos, las 
personas con discapacidad. Este trabajo explora esta temática. En España, 1.840.700 perso‐
nas en edad de trabajar tienen algún tipo de discapacidad reconocida,  lo que representa el 
6,1% de  la población española en edad  laboral. Todas estas personas tienen algo o mucho 
que aportar a  la sociedad, poseen diversas capacidades que deben ser descubiertas y em‐
pleadas para un fin común: el crecimiento y  la mejora de  la sociedad en  la que vivimos. La 
pregunta es, parafraseando a Arenilla: “¿cuánto talento de estas personas estamos dispues‐
tos a perder?” 

Palabras clave 

Discapacidad, Capacidad, Empleo, Inclusión, Futuro 

 

Resumo 

"Não deixar ninguém para trás" é o princípio das Nações Unidas que estabelece em poucas 
palavras e claramente a necessidade de  incluir na sociedade todos os cidadãos,  inclusive as 
pessoas com deficiência. Este trabalho explora esse tema. Na Espanha, 1.840.700 pessoas em 
idade ativa têm algum tipo de deficiência reconhecida, o que representa 6,1% da população 
espanhola em idade ativa. Todas essas pessoas têm algo ou muito a contribuir para a socie‐
dade, possuem capacidades diversas que devem ser descobertas e usadas para um propósito 
comum: o crescimento e a melhoria da sociedade em que vivemos. A questão é, parafrasean‐
do Arenilla: "Quanto talento dessas pessoas estamos dispostos a perder?". 
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Palavras‐chave 

Palavras‐chave: Deficiência, Capacidade, Emprego, Inclusão, Futuro 

Abstract 

"Leave no One behind" is the United Nations principle that sets out clearly in a few words the 
need to include in all citizens, including people with disabilities. This work explores this topic. 
In Spain, 1,840,700 people of working age have some type of recognized disability, which rep‐
resents 6.1% of the Spanish population of working age. All these people have something or 
much to contribute to society, they have diverse capacities that must be discovered and used 
for a  common purpose:  the growth and  improvement of  the  society  in which we  live. The 
question  is, paraphrasing Manuel Arenilla: "How much talent of these people are we able to 
lose?" 

Keywords 

Disability, Capacity, Employment, Inclusion, Future 
 

La empleabilidad de personas con discapacidad en la política de crecimiento 
económico sostenible 

La Convención sobre  los derechos de  las personas con discapacidad, aprobada en Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 nace con el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”
1
 para, de esta forma, contribuir a paliar la profunda desventaja 

social de las personas con discapacidad y así promover su participación en igualdad de oportunidades en to‐

dos los ámbitos y países. Esta Convención fue firmada y ratificada por España el 3 de mayo de 2008 y, conse‐

cuentemente, añadida al ordenamiento jurídico español.  

“Cada ser humano es único e irrepetible, y la discapacidad forma parte de esa diversidad, es con‐
sustancial a nuestra condición. Por eso, más allá de los datos que nos dicen que superan la cifra 
de tres millones de personas que tienen alguna discapacidad en España, cientos de millones en 
todo el mundo, y abstracción hecha de las peculiaridades de esa realidad que es poliédrica y con‐
tingente, creemos, como reza el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que éstas  contribuyen al bienestar general y enriquecen  la diversidad de  la 
convivencia social. Al promover su plena  integración social, su autonomía personal,  la elimina‐
ción de las barreras, no sólo las físicas, no estamos limitándonos a cumplir un inexcusable deber 
ético y  jurídico, sino que estamos decidiendo qué tipo de sociedad queremos ser”2 (Código de la 
Discapacidad, 2018). 

 

                                                             
1
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículo 1. Documento extraído de internet a fecha de julio de 2018 
a través del siguiente enlace: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

2
 Código de la Discapacidad, del Boletín Oficial del Estado, consultado en julio de 2018 a través del enlace: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=125_Codigo_de_la_Discapacidad.pdf 
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A través de este estudio se ha analizado la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad en 

relación con el empleo, con una especial atención al sector público. A partir de la observación y la selección de 

la  información recopilada de diferentes fuentes se ha querido reflejar en este trabajo una visión general del 

tema. 

La empleabilidad de personas con discapacidad  tiene un carácter  transversal ya que, no sólo consiste en el 

acceso al empleo sino que comienza desde la educación y continúa en el puesto de trabajo. La accesibilidad 

engloba no sólo la supresión de barreras físicas o arquitectónicas sino también al acceso a las tecnologías y a 

la  información. Tanto  la accesibilidad web como  la accesibilidad  física crean una sociedad más  igualitaria e 

inclusiva. Además, se debe tener en cuenta que la accesibilidad beneficia a toda la sociedad. 

La Agenda 2030, a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también trata el tema de la discapaci‐

dad de manera transversal por lo que se puede ver reflejado en diferentes ODS de manera tanto directa como 

indirecta. Estos ODS permiten identificar, de manera global, los campos de mejora. 

Metodología y descripción de la política 

La metodología que se ha aplicado para este estudio se basa mayormente en el análisis de datos cuantitati‐

vos. Para poder realizar estadísticas sobre la realidad socio‐laboral de las personas con discapacidad se preci‐

san datos, que en  los últimos años han mejorado gracias a asociaciones y entidades del tercer sector y a  la 

Administración Pública. Aun así, siguen siendo escasos y  la frecuencia en  la que se difunden es baja (suelen 

ser datos a largo plazo), lo que dificulta tener una perspectiva de la situación actual. Muestra de ello es el in‐

forme proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, que data del 1 de diciembre de 2017 y hace refe‐

rencia a los datos recopilados de 2016; es decir, los últimos informes sobre empleo de las personas con disca‐

pacidad se remontan a 2016 con lo que los datos disponibles, en el mejor de los casos, corresponden a cifras 

de hace dos años. Si bien el Instituto Nacional de Estadística se ha comprometido a ofrecer nuevos datos refe‐

rentes a la discapacidad en 2019, hasta el momento no se han publicado. Además, existen diferencias meto‐

dológicas en  la medición de  la discapacidad  lo que crea una dificultad a  la hora de realizar un análisis fiable. 

Por otra parte,  se ha analizado  la distinta normativa existente hasta  la  fecha, no  sólo a nivel nacional  sino 

también a nivel internacional. 

Cabe señalar  la  iniciativa del Gobierno actual en plasmar  la Agenda 2030 en cada una de  las políticas que se 

llevan a cabo, lo cual indica la gran importancia en tener no solamente un objetivo a alcanzar sino en disponer 

de 17 Objetivos con sus metas e indicadores para poder avanzar de la forma más adecuada y eficiente. Varios 

de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refieren al empleo y  la  inclusión de personas con discapacidad 

como es el objetivo 8 que pretende “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em‐

pleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”
3
 y su meta 8.5 pretende lograr el empleo pleno y pro‐

ductivo y el trabajo decente para todas personas, incluyendo a las personas con discapacidad. 

El Objetivo 10 pretende eliminar las desigualdades, su meta 10.2 tiene como objetivo “potenciar y promover la 

inclusión social, económica y política de todas las personas” incluyendo, por supuesto, a las personas con disca‐

pacidad. Además, el Objetivo 11  intenta  lograr que  las ciudades sean  inclusivas, en sus metas 11.2 y 11.7 se 

                                                             
3
 Naciones Unidas en relación a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consulta en línea en julio de 2018 a través del 
enlace: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la‐asamblea‐general‐adopta‐la‐agenda‐2030‐para‐el‐desarrollo‐
sostenible/ 
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comprometen a proporcionar acceso a los sistemas de transporte y a zonas verdes y espacios públicos de ma‐

nera accesible e inclusiva. 

Cabe destacar una entrevista realizada a la arquitecta Sandra Esparza en la que se le preguntó cómo se cons‐

truye una ciudad accesible;  la respuesta fue que  la accesibilidad beneficia a todos, no solamente a personas 

con discapacidad, también a personas más bajas o personas con obesidad y, en general, a toda la población
4
. 

En España, a través del Ministerio de Exteriores, se creó el Plan de Acción para la implementación de la Agen‐

da 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
5
. Las principales áreas de actuación son  la 

prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la igualdad de oportunidades. 

II. Antecedentes, marco normativo y modelo de gobernanza 

Si bien, como se muestra en el siguiente apartado, la legislación en España es amplia, lo cierto es que en mu‐

chos casos esa normativa no se ha llegado a aplicar, lo cual dificulta la inserción laboral de este colectivo. 

La empleabilidad de personas con discapacidad debe entenderse como un proceso que comienza con la for‐

mación,  lo cual es  importante tanto para el desarrollo  individual como  intelectual. Las Tecnologías de  la  In‐

formación y  las Comunicaciones,  tan presentes en nuestros días, adquieren un papel  fundamental ya que, 

gracias a ellas, se facilita el acceso al conocimiento pero se debe hacer un esfuerzo por conseguir que dichos 

elementos sean accesibles y se debe reforzar  la formación académica en dichas tecnologías para que la bre‐

cha digital sea la menor posible. 

Como  se ha  indicado,  la empleabilidad de personas con discapacidad cubre varios de  los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible por  lo que debe tenerse en cuenta en  los distintos ámbitos de actuación. “Para  la  im‐

plementación eficiente de  los ODS se necesita un compromiso por parte de todos  los agentes  implicados, pero, 

sobre todo, por parte de los Estados” (Manuel Arenilla, 2017). El colectivo de personas con discapacidad consti‐

tuye un eje de actuación prioritario en las políticas sociales y uno de sus fines esenciales es la integración labo‐

ral de las mismas. 

Atendiendo  a  los  rasgos  identificativos  los  niveles  político‐administrativos  sub‐nacionales  tienen  garantías 

legales y plena capacidad de auto‐organización. Además,  las Comunidades Autónomas disponen de medios 

propios para la obtención de recursos como son el Fondo Social Europeo, que son compatibles con la existen‐

cia de mecanismos para el  intercambio de recursos de todo tipo entre  los distintos niveles. Aunque existen 

instrumentos de control intergubernamental, tienden a evitarse las modalidades de carácter más invasivo.  

Aunque  también  tiene  similitudes con el modelo  inclusivo ya que  la Unión Europea ejerce una  supremacía 

competencial del nivel político sobre los Estados Miembros. 

La legislación actual en materia de discapacidad es muy amplia y se encuentra muy dispersa en todo el orde‐

namiento  jurídico español, por ese motivo el Boletín Oficial del Estado  (BOE) ha publicado el Código de  la 

                                                             
4
 Vídeo de la entrevista a la arquitecta Sandra Esparza, disponible en línea a través de YouTube en el siguiente enlace consultado en 
julio de 2018 (duración de 1:50 minutos): https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=u‐qeJzoyTKw 

5
 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, consultado en línea en agosto de 2018 a través del enlace: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%2
0LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf 
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Discapacidad generado por el Foro Justicia y Discapacidad perteneciente al Consejo General del Poder Judi‐

cial. 

Este Código recopila 152 normas que se encuentran divididas entre la normativa general básica y las normas 

específicas  clasificadas por materias. La Constitución Española de 1978, norma  suprema del ordenamiento 

jurídico español, en su artículo 9.2 indica que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y esa igualdad se 

debe ver reflejada, entre otras, tanto en la educación como en el empleo. 

Además, expone que los poderes públicos deben realizar  

“una política de previsión,  tratamiento,  rehabilitación  e  integración de  los disminuidos  físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampa‐
rarán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudada‐
nos”6 (Constitución Española, 1978). 

 

Por  otra  parte,  a  nivel  internacional,  la Convención  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad, 

aborda diferentes problemáticas de este colectivo como es la igualdad y no discriminación, las mujeres y ni‐

ños  con discapacidad,  la accesibilidad,  la  toma de  conciencia,  la educación  y el  trabajo  y el empleo, entre 

otros. 

En el área de trabajo y empleo, atendiendo al Código de la Discapacidad, existen 17 Leyes que hacen referen‐

cia a  la discapacidad, tres Leyes Orgánicas y cuatro Reales Decretos Legislativos, entre toda esta normativa 

destacan el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el texto refundido de la Ley del Esta‐

tuto Básico del Empleado Público con el  fin de proteger y salvaguardar  los derechos de estos  trabajadores 

que, por motivos de su discapacidad, puedan verse discriminados. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ha servido como base de referencia para 

el resto de normativa e iniciativas aprobadas en los años posteriores, como la Estrategia Española de Discapa‐

cidad 2014‐2020 y su Plan de Acción para el período 2014‐2020 y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derecho de las personas con disca‐

pacidad y de su inclusión social. 

Este plan se inspira en los principios recogidos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las per‐

sonas con discapacidad y de su inclusión social, entre los que se encuentra la no discriminación, el respeto por 

la diferencia  y  la  aceptación de  las personas  con discapacidad  como parte de  la diversidad  y  la  condición 

humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el diseño universal o diseño para todas las 

personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y la transversalidad de las políticas en 

materia de discapacidad. 

Una parte esencial del plan se destina a la igualdad de oportunidades, las mujeres con discapacidad frecuen‐

temente se encuentran con una doble discriminación que propicia el riesgo de caer en situaciones de exclu‐

sión, violencia y pobreza. 

                                                             
6
 Constitución Española (1978), artículo 49 correspondiente al Capítulo Tercero del Título I “De los derechos y deberes fundamentales” 
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La Estrategia Española sobre Discapacidad  responde a una serie de actuaciones a nivel  internacional sobre 

esta materia y más concretamente en Europa.La Comisión Europea, por su parte, aprobó la Estrategia Euro‐

pea sobre Discapacidad 2010‐2020 con ocho ámbitos prioritarios entre los que se encuentran la accesibilidad 

y el empleo.De esta  forma  la Unión Europea  fomenta  la  inclusión activa y  la participación completa de  las 

personas con discapacidad en  la sociedad, en base a  los derechos humanos siguiendo  las  indicaciones de  la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Sobre el llamado modelo de gobernanza, existe una relación de actores relevantes, tanto en el ámbito público 

como en el no público, por lo que se realiza una separación de los mismos, ordenados en función de su rele‐

vancia.  La Administración General  del  Estado,  como Administración  Pública  de  dimensión  nacional,  debe 

reforzar  los mecanismos de comunicación entre  las distintas entidades que  la  forman. Además, para poder 

mejorar  la situación de  las personas con discapacidad, debe contar con entidades externas a  la Administra‐

ción, que pueden ofrecer  su experiencia en  la materia. La Administración General del Estado, en adelante 

AGE,  “sirve con objetividad  los  intereses generales y actúa de acuerdo con  los principios de eficacia,  jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Dere‐

cho”
7
. (Constitución Española, 1978) 

La organización de  la AGE  está  conformada por distintos órganos  e  instituciones,  fundamentalmente,  los 

Ministerios, los órganos de la AGE situados en las Comunidades Autónomas (Delegaciones y Subdelegaciones 

del Gobierno), el Servicio Exterior del Estado, los Organismos públicos adscritos a los Ministerios y las institu‐

ciones reguladas por normas especiales como la Agencia Estatal de Administración Tributaria o las Entidades 

Gestoras de la Seguridad Social. 

La AGE es el instrumento del que dispone el Gobierno para desarrollar e implementar sus políticas públicas o 

prestar  servicios  a  los  ciudadanos.  Los medios  utilizados  para  desarrollar  dichas  políticas  son  los  recursos 

humanos de que disponen,  los  recursos económicos establecidos en el Presupuesto General del Estado, el 

patrimonio de que dispone, la contratación pública, la comunicación, la Administración Electrónica y la refor‐

ma y modernización administrativa. 

Los  actores públicos  son  entidades  responsables de  esta materia  en  el Ministerio de Sanidad, Consumo  y 

Bienestar Social, en el Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad y en el Ministerio de 

Política Territorial y Función Pública y, de manera transversal, todos los responsables sobre esta materia en el 

resto de organismos públicos de la Administración General del Estado.  

Además de los actores pertenecientes a la AGE, existen otros actores en el ámbito privado, entre lo que son 

particularmente relevantes la Fundación ONCE y el Comité de Representación de Personas con Discapacidad, 

en adelante CERMI. Estos actores se interrelacionan con los actores públicos para la consecución de sus fines. 

Un ejemplo de esto se encuentra en el Convenio que Fundación ONCE y el CERMI han firmado con el Instituto 

Nacional de Administración Pública. 

Como se puede observar, el problema de la empleabilidad en personas con discapacidad tiene una dimensión 

multilateral ya que implica a todo el Sector Público. Además, tiene un carácter tanto vertical como horizontal, 

pues  participan  diversas  unidades  administrativas  y  organizaciones  implicadas,  que  interactúan  de  forma 

                                                             
7
 Constitución Española (1978), artículo 103 correspondiente al Título IV “Del Gobierno y de la Administración” 
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habitual. La perspectiva de discapacidad se debe incorporar en todos los programas e informes, en la misma 

línea que se trata la perspectiva de género. 

III. Algunos impactos económicos y sociales 

En 2008 España se vio inmersa en la mayor crisis de las últimas décadas, provocada por una crisis mundial que 

impactó especialmente al país. La tasa de paro subió a lo largo de toda la crisis, para comenzar a disminuir en 

2013 hasta el 13,92% actual
8
. La tasa de paro continúa descendiendo actualmente. Esta tasa de paro corres‐

ponde a todas las personas activas, es decir, en edad de trabajar y agrupa tanto a personas sin discapacidad 

como a personas con discapacidad.  

El número de contrataciones totales correspondientes al año 2018 ha sido de un total de 22.291.681, de  las 

cuales 339.191 han sido de personas con discapacidad
9
. Se debe  tener en cuenta que son datos correspon‐

dientes a aquellas personas que han indicado su condición de discapacidad, pero en muchos casos no lo indi‐

can por  lo que  las cifras pueden variar. El número de personas en edad  laboral según datos proporcionados 

por el  INE es de 30.064.400, de  los cuales un 6.12% son personas con discapacidad. Se ha comprobado que 

existe un aumento  significativo del número de  contrataciones en personas  con discapacidad en  relación a 

otros colectivos. Pero, al no conocerse la duración de los contratos ni la tasa de paro en datos recientes, no se 

puede hacer un balance real del mismo. 

Como se puede apreciar en la tabla, alrededor de un 59% de las personas contratadas en 2018 han tenido un 

único contrato pero llama la atención que 1.455 personas hayan tenido más de 15 contratos en el año, lo que, 

haciendo un cálculo sobre el número de contratos, supone una media de 27,6 contratos por persona al año, es 

decir, más de dos contratos al mes. 

Tabla 1. Número de contratos de personas con discapacidad en relación al número de personas. 

Rotación De La Contratación  Nº de contratos personas 

con discapacidad 

Nº de personas con 

discapacidad contra‐

tadas 

De 1 contrato  90.830  90.830 

De 2 contratos  61.658  30.829 

De 3 contratos  41.139  13.713 

De 4 contratos  27.116  6.779 

De 5 a 10 contratos  60.745  9.516 

De 11 a 15 contratos  17.597  1.400 

Más de 15 contratos  40.106  1.455 

Fuente: Elaborado por el Observatorio del SEPE a partir de los datos del SISPE. Año 2018 

                                                             
8
 Dato proporcionado en la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre del año 2019. Fuente consultada a través 
de la página web en noviembre de 2019: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595 

9
 Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad, 2019 a nivel estatal del Servicio Público de Empleo Estatal . Con‐
sultado en línea en noviembre de 2019 a través del enlace: http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3206‐1.pdf 
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Los contratos indefinidos creados en los últimos 12 meses; estos contratos, en personas con discapacidad no 

llegan a superar el 0,9% de  los mismos y se mantienen constantes en el tiempo. La nueva Ley de Contratos 

del Sector Público, no ha tenido impacto significativo en la contratación indefinida de personas con discapa‐

cidad, a pesar de  las previsiones acerca de cláusulas sociales para  las empresas que deseen contratar con el 

sector público. 

IV. Sobre el futuro: Algunas conclusiones 

Según un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de  la Fundación de Ayuda contra  la 

Drogadicción titulado “Jóvenes y empleo: escenarios de futuro”, se estima que en el futuro aquellos jóvenes sin 

estudios superiores tendrán graves dificultades para acceder a un empleo en los próximos 5 años
10
. Y no es un 

estudio aislado, pues varios expertos aseguran que el avance de  la robótica y  la  inteligencia artificial  irrum‐

pirán en la sociedad en los próximos años. Los robots desempeñarán tareas que los humanos evitan, denomi‐

nadas como las tres “d”s: peligrosas, sucias y aburridas (en inglés: Dangerous, Dirty y Dull). Y aquellas tareas 

que cobrarán más importancia conllevarán iniciativa, inventiva y creatividad, cualidades que el mundo laboral 

demandará cada vez más. 

La prestigiosa consultora Gartner, estima que 1,8 millones de  trabajos serán destruidos en 2020 en  todo el 

mundo, pero la Inteligencia Artificial creará 2,3 millones de nuevos empleos. Es más, de 2020 a 2025, se esti‐

ma que se creen otros 2 millones de puestos de trabajo más. 

La mayor parte de  los avances se producirán entre 5 y 10 años,  incluyendo  la realidad aumentada, el Block‐

chain, las plataformas del Internet de las Cosas (IoT), etcétera. La consultora estima que, para el año 2021, la 

Inteligencia Artificial dará soporte a más del 80% de las tecnologías emergentes.La consultora hace especial 

hincapié en que los empleos de media y baja cualificación serán los más perjudicados. Los trabajos de fabrica‐

ción y construcción tendrán una gran pérdida de empleo, mientras que sectores como la educación, la sanidad 

y el sector público notarán un auge importante. Se estima que unos 785 millones de personas con discapaci‐

dad en el mundo se encuentran en edad de trabajar, personas que tienen algo o mucho que aportar a la socie‐

dad, que  tienen diversas capacidades que deben ser descubiertas y empleadas para un  fin común: el creci‐

miento y la mejora de la sociedad en la que vivimos. La pregunta es “¿cuánto talento de estas personas esta‐

mos perdiendo?” (Manuel Arenilla, 2015). 

Las estadísticas demuestran que las personas con discapacidad poseen un nivel educativo inferior a aquellas 

personas sin discapacidad. La accesibilidad de  las aulas en  las escuelas y demás centros  formativos, de  los 

textos académicos y la formación del profesorado pueden ser claves para mejorar estos resultados. 

Los servicios públicos deben formar a los ciudadanos del mañana y facilitar el acceso al conocimiento a todos 

ellos, incluyendo a aquellos con dificultades especiales. Un buen ejemplo de ello es UNIDIS, el Centro de aten‐

ción a universitarios con discapacidad de la Universidad a Distancia en España, UNED, el cual atiende de for‐

ma individual a aquellos alumnos con discapacidad que soliciten adaptación, tanto para el seguimiento de las 

clases como en la realización de los exámenes. Dichas adaptaciones deben continuar al acceder a un puesto 

                                                             
10
 Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, informe sobre la formación y el 

empleo en los jóvenes, consultado en línea en agosto de 2018 a través del enlace: https://www.fad.es/node/8377 
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de  trabajo. La Administración Pública debe velar por  la  igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

público atendiendo a  las capacidades y méritos. Hallar el talento y reclutar a aquellas personas cualificadas 

para determinadas funciones tengan o no una discapacidad y que, de esta forma, se conviertan en miembros 

productivos de la sociedad, una sociedad diversa, inclusiva y con menor desigualdad. 

Además, según datos de Naciones Unidas en 2015, más del 80 por ciento de las personas con discapacidad se 

encuentra en el umbral de la pobreza lo cual indica la gravedad del problema. El problema aumenta en muje‐

res con discapacidad, este colectivo  se encuentra bajo una doble discriminación: desigualdad por  razón de 

género y por discapacidad. 

Los incentivos a empresas han conseguido que muchas personas con discapacidad opten a un trabajo aunque 

en la mayoría de los casos dichos empleos se refieren a los denominados de baja cualificación. Hay talento por 

descubrir y, en muchos casos, no se les da la oportunidad de crecer laboralmente. Cabe destacar el papel tan 

importante que están adquiriendo las nuevas tecnologías que, según un informe del Foro Económico Mundial, 

en 2030 la robótica podría llegar a destruir hasta 800 millones de empleos. Los empleos que se verán afecta‐

dos serán especialmente aquellos de baja cualificación. 

Por otro  lado,  las ciudades deben ser  inclusivas de forma que el transporte público sea accesible de manera 

que cualquier persona, tenga o no tenga una discapacidad, pueda acceder al mismo de forma autónoma y sin 

impedimentos arquitectónicos. A lo largo de  los años se ha visto una mejora significativa en la integración y 

en la calidad de vida del colectivo con discapacidad pero todavía se debe seguir avanzando para que la igual‐

dad de oportunidades se haga efectiva.  

La Agenda 2030, a través de sus 17 ODS, permite dar un rumbo a las políticas públicas con el fin de avanzar en 

los objetivos de manera clara y determinante, permitiendo así avanzar como sociedad. Las políticas públicas 

deben considerar de forma transversal a la discapacidad, de tal forma que se incluya, de manera inherente, en 

todas ellas. Avanzar como nación es importante, pero lo más importante es cumplir con el objetivo 17 de los 

ODS en el cual la alianza de las naciones nos permitirá construir la sociedad en la que queremos estar y, en la 

cual, todas las personas, tengan o no discapacidad, estén incluidas.  
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Resumen 

El  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), genera  la Estadística del Comercio 
Exterior de México (ECEM), cuyo objetivo es ofrecer información anual que permita conocer 
el intercambio comercial de mercancías que realiza México con el resto del mundo, y que sir‐
va como insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales y los cálculos de la Balanza de Pagos. 
La  información refleja  las exportaciones e  importaciones de mercancías, que durante el pe‐
riodo de estudio se  realizaron en  forma definitiva; es decir,  las operaciones comerciales de 
mercancías que han cumplido los trámites aduaneros respectivos. Este documento realiza un 
análisis de  la  información que genera  la balanza comercial de México, ya que esta es básica 
para la toma de decisiones de los encargados de las políticas públicas en materia comercial y 
financiera. Se argumenta con base en la evidencia, que el método de validación propuesto en 
este análisis es más exacto en  la determinación de  la  información que debe presentar en  la 
balanza comercial. 
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Abstract 

The National  Institute of Statistics and Geography  (INEGI), generates  the Statistical of  the 
Foreign Trade of Mexico (ECEM), whose objective  is to offer annual  information that allows 
to know commercial exchange of merchandise  that Mexico carries out with  the  rest of  the 
world, and  that  serves as  input  for  the National Accounts System and  the Balance of Pay‐
ments calculations. This information reflects the exports and imports of merchandise, which 
during the study period were made definitively; that  is, commercial merchandise operations 
that  have  complied with  the  respective  customs  procedures.  This  document  performs  an 
analysis of the information generated by the Mexican trade balance, since this is basic for the 
decision making of  those  in  charge of public policies  in  commercial  and  financial matters. 
Based on this analysis, it is argued that the validation method proposed here is more accurate 
in determining the information that must be presented in the trade balance. 

Keywords 
Import, export, analysis, foreign trade 

Resumo 

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) gera a Estatística do Comércio Exterior 
do México  (ECEM),  cujo objetivo  é oferecer  informações anuais que permitam  conhecer  a 
troca comercial de mercadorias que o México realiza com o resto do mundo e que serve como 
entrada para o Sistema Nacional de Contas e cálculos da Balança de Pagamentos. As  infor‐
mações refletem as exportações e importações de mercadorias, que durante o período do es‐
tudo foram feitas definitivamente;  isto é, operações de mercadorias comerciais que cumpri‐
ram os respectivos procedimentos aduaneiros. Este documento analisa as informações gera‐
das pela balança comercial mexicana, uma vez que isso é fundamental para a tomada de de‐
cisões dos responsáveis pelas políticas públicas em questões comerciais e financeiras. Argu‐
menta‐se, com base nas evidências, que o método de validação proposto nesta análise é mais 
preciso na determinação das informações que devem ser apresentadas na balança comercial. 

Palavras chave 
Importação, exportação, análise, comércio exterior. 

 

Introducción 

Los primeros registros que se conocen sobre el registro de las operaciones de las mercancías en relación a la 

importación y exportaciones, datan de la Época Colonial y respondían a la necesidad de llevar un control, con 

el fin de establecer  las tasas  impositivas al comercio exterior., fue posible elaborarla hasta el año de 1888, a 

través de la Dirección General de Estadística (DGE), dependiente en ese entonces del Ministerio de Fomento. 

(INEGI, 2017) 
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Con el paso de los años, las innovaciones tecnológicas y conceptuales se han convertido en la principal herra‐

mienta de mejora,  lo que ha contribuido notablemente en  la  integración y procesamiento de  los datos es‐

tadísticos. 

En 1980, se inició la actualización de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas [CIIU] (CIIU, 2009) para  la presentación de resultados según  la actividad económica de origen y 

principales productos. Asimismo, a partir del segundo semestre de 1988 se  instrumentó el Sistema Armoni‐

zado de Designación y Codificación de Mercancías  (SA), con el cual se pulió el empleo de  la nomenclatura 

arancelaria y se avanzó en la presentación de cifras homogéneas entre los países. Posteriormente, a partir de 

mayo de 2005 se abandona la difusión de información con base en la CIIU y entra en vigor la publicación de los 

Principales Productos del SA.  (INEGI, 2009). En México  se cuentan con  registros de  la balanza comercial a 

partir de 1991, aunque existe información a partir de 1938, contándose cada vez con datos más específicos de 

los diferentes rubros que integran dicha balanza. 

Las fuentes primarias de  información de  la Balanza comercial de mercancías de México, son  los registros de 

entrada y/o salida de  las operaciones comerciales que se  llevan a cabo en cada una de  las aduanas. Para su 

control, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado el Sistema de Automatización Adua‐

nera Integral (SAAI M3), que consiste en un proceso de validación de pedimentos aduaneros que da lugar a un 

intercambio de  información entre agentes y apoderados aduanales, por una parte, y  la autoridad aduanera 

por la otra. 

La estadística está basada en la TIGIE 2007 e incluye las exportaciones e importaciones de mercancías para 22 

secciones, 98 capítulos, 1 250 partidas, 5 325 subpartidas y 12 685 fracciones arancelarias aproximadamente. 

Es  importante, destacar que, tanto en  la exportación como en  la  importación, el  INEGI  incorpora  la Sección 

XXIII con la finalidad de incluir el capítulo 99 y la fracción 99.99.99.99 (Códigos arancelarios no catalogados en 

la tarifa), todas aquellas operaciones de comercio exterior que desde su origen presentan inconsistencias de 

captura o registro, y por lo tanto no se pueden clasificar en códigos específicos de la TIGIE. 

Asimismo, se presentan códigos arancelarios a 6 dígitos que se utilizan para describir operaciones especiales y 

se podrán identificar con la descripción siguiente: «Operaciones especiales reportadas en códigos a 6 dígitos», 

facilitando a los usuarios la agregación o acumulación de cifras correspondientes al valor de las mercancías a 

nivel de 2, 4, 6 y 8 dígitos. 

Las exportaciones se valoran FOB (Free on Board), que en español es equivalente a LAB (Libre a Bordo) y se 

refiere al valor de venta de  las mercancías en  la aduana de  salida. Asimismo,  las  importaciones  se valoran 

FOB, de acuerdo con el valor comercial de compra de las mercancías en el lugar de procedencia, por lo que el 

importe de fletes, seguros y demás gastos incurridos para hacer llegar la mercancía a la aduana de entrada, se 

consignan en un renglón por separado. Lo anterior, explica que  la suma de  las  importaciones FOB, más  los 

gastos de  fletes y  seguros dan como  resultado  las  importaciones CIF  (Cost,  Insurance and Freight), que en 

español es equivalente a CSF (Costos, Seguros y Fletes). 
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Antecedentes de los registros en materia de balanza comercial en México 

En casi todos los países del mundo, el crecimiento económico reflejado en el PIB fue mayor durante los años 

comprendidos entre 1950‐1973 que en años anteriores o posteriores. (Moreno‐BRID, 1998) 

En México esta etapa fue mayor, ya que abarco más de 40 años, desde 1939 a 1981, como referencia el PIB 

creció cuatro veces más que la población, ese gran crecimiento económico, redujo de manera significativa la 

diferencia en materia d de ingreso entre los Estados Unidos de América y nuestro país, expresado en dólares 

constantes, en 1939 el PIB per cápita en México alcanzaba 22% del promedio en  la nación vecina y 30% en 

1981. México se ubicaba entre las economías más grandes de América Latina al final de este periodo, gracias a 

que el ritmo de crecimiento de  la economía mexicana fue aún mayor durante  los últimos cinco años de ese 

periodo, para finales de  la década de  los setenta, su desarrollo fue de  la mano de una ambiciosa política co‐

mercial de industrialización, las exportaciones petroleras sirvieron como fuente de financiamiento y la adqui‐

sición de deuda pública  como  segundo elemento de  financiamiento, es en este punto donde  se genera  la 

apertura comercial de nuestro país, y de este se deriva la importancia del análisis de la balanza comercial 

Derivado del aumento en importaciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que dio como resultado una 

crisis de la balanza de pagos a finales de la década de los cuarenta, se aplicó el sistema de protección a la in‐

dustria nacional, dirigido principalmente a la producción de bienes de consumo (Carrillo, 2004).  

México con la caída del precio del petróleo, ejecuto la estrategia de la liberación comercial para crecer con las 

exportaciones, especialmente en las manufactureras. Como consecuencia se firmó el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y finalizo con la firma del Tratado de Libre Comercio del América de 

Norte (TLCAN). Gracias a este tratado, en 1980 las exportaciones de productos manufactureros era del 20% y 

en 2003 tuvo un incremento al 85% (Cardero, Mantey y Mendoza, 2006) Las exportaciones y la Inversión Ex‐

tranjera Directa se han concentrado en un pequeño grupo de empresas, sectores y estado del país, y tras este 

proceso, el más afectado ha sido el sector agrícola, ya que las inversiones para este rubro se han visto dismi‐

nuidas. 

La  tendencia a  la globalización económica,  la  información de  tipo estadística permite conocer el desarrollo 

comercial del país, mediante el estudio del desempeño de sus sectores económicos, y muestra por otra parte 

el grado de consolidación de sus estructuras comerciales y económicas. 

Estos datos son utilizados como insumos para la elaboración de: 

a) El Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

b) Reportes de desempeño y elaboración de perfiles de las Empresas Manufactureras de Exportación. 

c) Importaciones y exportaciones por Estado. 

d) Anuario Estadístico. 

Adicionalmente será un insumo fundamental para los análisis y medición en las cadenas globales de valor. 

Para la elaboración de la Balanza Comercial, las operaciones a ser consideradas para la obtención de informa‐

ción estadística,  son  las operaciones comerciales que  realizan  las personas  físicas y morales, y que quedan 

registradas a través de un pedimento ya sea de importación o exportación.  

En el proceso de elaboración de la Balanza Comercial son aplicados diversos sistemas informáticos diseñados 

por  la Subdirección de Servicios de Desarrollo de Sistemas, y así se generan diversos productos estadísticos 
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que permiten la atención de requerimientos de los distintos usuarios dela información, el sistema en conjunto 

se llama Sistema Integral Comercio Exterior (SICE), e integra las bases de datos que se general mes con mes y 

parte primordial en la presentación de la Balanza Comercial.  

El Sistema Integral de Comercio Exterior permite el uso y aprovechamiento de la información, principalmente 

de información a nivel registro, y en términos generales, considera los siguientes puntos: 

a) Datos en valor y volumen de las operaciones de comercio exterior. 

b) Origen, destino y datos referentes al origen de las mercancías. 

c) Información obtenida del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, fracción, 
partida, capitulo, etc. 

d) Numero de Aduana en la que se llevó a cabo la operación y seccione aduanera a la que pertenece. 

e) Medio de transporte. 

f) INCOTERM utilizado 

Difusión de información y atención de requerimientos 

El mantenimiento de  la calidad de  la  Información utilizada se considera un elemento vital para otorgar con‐

fianza en información generada por el Instituto, por lo cual se ha desarrollado un Sistema Integral del Asegu‐

ramiento de  la Calidad de  los procesos de generación,  integración y difusión de  la  Información Estadística y 

Geográfica, en el cual se aplican  las mejores prácticas  internacionales en  la materia, dichas practicadas son 

generadas y aplicadas por Organismos  Internacionales,  los cuales han desarrollado procesos, normas,  linea‐

mientos, sistemas, procedimientos e  instrumentos que han probado su eficacia para el aseguramiento de  la 

calidad en la generación, integración y difusión de la información estadística y geográfica. 

 Estos han sido avances  importantes, pero aun así no se alcanza  la estandarización de  los volúmenes de  las 

mercancías que conforman la Balanza Comercial, pues el sistema no considera como un insumo primordial la 

fracción arancelaria, y al tratarse de un mismo producto, se puede  llegar a clasificar en distintas fracciones, 

pero una misma fracción representa siempre el mismo producto, tampoco toma en cuenta el régimen adua‐

nero, si es  temporal, definitivo, en  tránsito, generándose así discrepancias en  la  información obtenida, son 

estos elementos que permitirá la estandarización de los volúmenes. 

Método de validación de los datos de la balanza comercial. 

El método de validación de  la  información utilizada para  la elaboración de  la balanza comercial, para  lo si‐

guiente se genera un análisis de cómo se estructura la balanza comercial en los últimos años y los indicadores 

que de ella se desprenden, de modo que después del análisis, se aplique el método propuesto y con el cual se 

logre la estandarización de los volúmenes de las mercancías importadas y exportadas en México 

De acuerdo al INEGI (2018), en su portal publica como se estructuran los indicadores claves del sector externo 

y aprobados por la junta de gobierno, se mencionan lo más importantes: 

a) Exportaciones manufactureras 
Se puede definir este indicador como el valor de las mercancías en operaciones realizadas de comercio exte‐

rior,  las cuales sufrieron un cambio a nivel mecánico,  físico, químico a nivel material o de substancia en un 

proceso de manufactura y que son exportadas legalmente. 
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Su forma de cálculo es la siguiente: 

 
Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Exportaciones manufactureras 

 Transacciones realizadas por concepto de productos   que sufieron una transformación mecánica, física o química de mate‐

riales o substancias durante su proceso de producción que se consideran en el Sistema Armonizado. 

 Productos automotrices; Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos; Maquinaria y equipo especial para industrias diversas; 

Minerometalurgia; Alientos, bebidas y tabaco; Equipo profesional y científico, entre otros. Códigos arancelarios pertenecientes a los 

Capítulos 2; 4; 8;11‐24 y 28‐97 del Sistema Armonizado. 

 

Se observa en la fórmula que la unidad de medida es en miles de dólares, por lo tanto, el indicador no ofrece 

resultados en relación con volumen y está integrado en su cálculo por códigos arancelarios pertenecientes a 

diferentes capítulos del Sistema Armonizado. 

b) Exportaciones petroleras 
Este indicador es el que determinar el valor sin de aquellas operaciones de comercio exterior y en específico 

de exportación realizadas en alguna de  las secciones aduaneras de nuestro país ya sea de productos prove‐

nientes de petróleo crudo o del mismo. 

Conocer y evaluar el desempeño del intercambio comercial con el resto del mundo a través de la evolución de 

las exportaciones de mercancías de origen petrolero que  coadyuve al análisis  y  toma de decisiones de  los 

agentes económicos es como define el objetivo de este indicador el INEGI. 

Se mide en miles de dólares y su forma de cálculo es la siguiente: 

 
Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Exportaciones manufactureras 

 Transacciones realizadas por petróleo crudo y otros productos petroleros   cuyos códigos arancelarios se encuentran consi‐

derados en el Capítulo 27 de Sistema Armonizado. 

 

En su cálculo, considera códigos de un mismo capítulo, pero estos códigos, aunque guardan concordancia por 

compartir un mismo origen, engloban una cantidad de productos que no siempre son similares.  

c) Importaciones de bienes de capital 
Este indicador nos permite conocer el total de aquellas operaciones de importación de maquinaria, equipo y 

bienes que permiten  la  transformación de materias primas en productos  terminados, ya  sean de  consumo 

personal o industrial. Conocer la situación del intercambio comercial de México con el mundo a través de las 

operaciones de  importación de este tipo de bienes, y que ayude a  la toma de decisiones acerca de estos te‐

mas, es el objetivo de este indicador. 
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Para su cálculo se utiliza la siguiente formula y se mide en miles de dólares: 

 
Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Importaciones de bienes de capital. 

 Operaciones de importación de bienes de capital   con base a los códigos arancelarios del Sistema Armonizado. 

 

Este indicador como los pasados, no considera códigos arancelarios específicos, si no sobre un total de aque‐

llos que son considerados dentro de este rubro. 

d) Importaciones de bienes de consumo 
El objetivo de este indicador es las importaciones que realizo nuestro país con el resto del mundo de bienes de 

consumo y que aporte información para la toma decisiones. 

Se define como el valor total de las importaciones de bienes y productos que satisfacen una necesidad huma‐

na y no requieres un proceso adicional y que fueron ingresados al territorio nacional mediante un pedimento 

de importación. 

Se mide en miles de dólares y su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 
Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Importaciones de bienes de consumo. 

 Operaciones de importación de bienes de consumo   con base a los códigos arancelarios del Sistema Armonizado. 

 

El resultado es la mezcla de diversos códigos arancelarios y no se puede determinar un valor por código indi‐

vidual. 

 e) Participación de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales 
Es el porcentaje  resultante de dividir  las exportaciones petroleras entre  las exportaciones  totales, permite 

conocer la participación de las exportaciones petroleras en el total de exportaciones del país en un periodo de 

tiempo definido, esta información coadyuva al análisis y toma de decisiones en materia económica. 

Su fórmula de cálculo se define de la siguiente manera: 

 

Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Participación de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales. 
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 Exportaciones petroleras. 

 Exportaciones totales de mercancía. 

 

Por  la naturaleza de  la  información utilizada  y el método de  cálculo,  la  información generada es bastante 

exacta y confiable. 

f) Exportaciones totales 
Este indicador es la suma de todas las operaciones de salida de mercancía de manera legal y por lo tanto me‐

diante un despacho aduanero de exportación, pero contabilizadas para efecto de balanza comercial mediante 

el incoterm denominado FOB (Free on Board), tiene como objetivo el conocer y evaluar el desempeño de las 

exportaciones de nuestro país, mediante el análisis del desarrollo de  las exportaciones de mercancías, y que 

permita a los implicados en la economía la toma de decisiones. 

La unidad de medida como los de la mayoría de estos indicadores es miles de dólares y su forma de cálculo se 

define de la siguiente manera: 

 

Significado de las siglas o abreviaturas: 

 Exportaciones totales. 

 Valor de cada operación comercial de mercancía   que sale del territorio nacional en un periodo. 

 

Este indicador desde su forma de cálculo presenta errores, mide las operaciones en valor FOB, que es un inco‐

term utilizado exclusivamente en operaciones marítimas, por lo cual debería dejar fueras las operaciones que 

se realizan por otros medios de transporte o distribución, pero no es así, sino que se debe determinar un ajus‐

te para considerar todas las operaciones FOB, pero este no se conoce como se lleva a cabo, generando de esta 

manera información inexacta (INEGI, 2017). 

Es en estos indicadores claves donde se comienza a existir variaciones en los volúmenes, al solo considerar el 

valor en dinero, no permite la visualización de los volúmenes como tal, y en algunos casos, menciona las ope‐

raciones por fracción arancelarias, pero no se  logra visualizar  la  información a este grado de detalle, sólo se 

logra visualizar la misma a nivel de capítulo, pero un capítulo puede contener un sinnúmero de fracciones. 
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Balanza comercial de México de 2012 a 2015. 

La balanza comercial de México en el periodo correspondiente a los años 2012 a 2015, y las variaciones que ha 

presentado en esos años, y en base a esta información determinar como el modelo de estandarización puede 

ayudar a solventar las deficiencias que pueda tener el actual sistema de información.  

Tabla 1.‐ Balanza Comercial de Mercancías de México Enero‐Junio 2012 

Balanza Comercial de Mercancías de México     

Año : 2012 (Enero‐Junio)  
Tipo moneda : US Dólares  
Consulta de: Balanza Comercial de Mercancías de México 
Por: Tipo operación Según: Dato 

  

   Valor total 

Saldo de la balanza comercial  3,070,659,340 

Exportación  183,917,568,803 

Importación  180,846,909,463 

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México (2017). 

Tabla 2.‐ Balanza Comercial de Mercancías de México Julio –diciembre 2012 

Balanza Comercial de Mercancías de México     

Año : 2012 (Julio‐Diciembre)  
Tipo moneda : US Dólares  
Consulta de: Balanza Comercial de Mercancías de México 
Por: Tipo operación Según: Dato 

  

   Valor total 

Saldo de la balanza comercial 
‐3,052,327,905 

Exportación 
186,852,321,593 

Importación 
189,904,649,498 

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México (2017). 

Tabla 3.‐ Balanza Comercial de Mercancías de México 2013 

Balanza Comercial de Mercancías de México     

Año : 2013  
Tipo moneda : US Dólares  
Consulta de: Balanza Comercial de Mercancías de México 
Por: Tipo operación Según: Dato 

  

   Valor total 

Saldo de la balanza comercial 
‐1,195,116,291 

Exportación 
380,015,052,237 

Importación 
381,210,168,528 

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México (2017). 
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Tabla 4.‐ Balanza Comercial de Mercancías de México 2014 

Balanza Comercial de Mercancías de México     

Año : 2014 
Tipo moneda : US Dólares  
Consulta de: Balanza Comercial de Mercancías de México 
Por: Tipo operación Según: Dato 

  

   Valor total 

Saldo de la balanza comercial 
‐3,065,521,042 

Exportación 
396,911,688,559 

Importación 
399,977,209,601 

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México (2017). 

Tabla 5.‐ Balanza Comercial de Mercancías de México 2015 

Balanza Comercial de Mercancías de México     

Año : 2015 
Tipo moneda : US Dólares  
Consulta de: Balanza Comercial de Mercancías de México 
Por: Tipo operación Según: Dato 

  

   Valor total 

Saldo de la balanza comercial 
‐14,682,583,649 

Exportación 
380,549,784,042 

Importación 
395,232,367,691 

Fuente: INEGI. Estadísticas del Comercio Exterior de México (2017). 

 

De acuerdo a Torres Gaytán (1987) la balanza comercial registra el valor de la totalidad de las importaciones y 

exportaciones únicamente de mercancías, de un país en un periodo determinado. 

En todos los años el saldo de la balanza comercial es negativo, existe un déficit en balanza comercial que indi‐

ca que se importó más que lo fue exportado, pero el mayor se presenta en 2015, es allí donde la forma de pre‐

sentación de  la  información por parte de  las  instituciones que  la generan es muy escasa, solo se muestran 

totales, pero no indica cómo se integraron esos totales, es por esta razón que para lograr información a mayor 

grado de detalle se propone el método de estandarización. 

Posteriormente de obtener información de los pedimentos se generó la información de las siguientes tablas, 

utilizando el método de validación. 
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Tabla 6.‐ Pedimentos  
FRACCION  TIPO  DE 

OPERACIÓN 

ADUANA  INCOTERM  VALOR TOTAL 

USD 

      CANTIDAD  CLAVE UM  DESCRIP‐

CION UM 

P UNIT 

72044999  IMP  REYNOSA  DAF  $ 373.77        16954.207  1  KILOS  $ 0.02 

72044999  IMP  REYNOSA  DAF  $ 384.07        17421.415  1  KILOS  $ 0.02 

72044999  IMP  REYNOSA  DAF  $ 358.82        16276.075  1  KILOS  $ 0.02 

72044999  IMP  REYNOSA  DAF  $ 395.19        17925.818  1  KILOS  $ 0.02 

        $ 1,511.85        68577.515       

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7.‐ Pedimentos 
FRACCION    TIPO DE 

OPERACIÓN 

ADUANA  INCOTERM  VALOR TOTAL USD  CANTIDAD  CLAVE UM  DESCRIPCION 

UM 

P UNIT 

4069004    IMP  REYNOSA  DAP   $ 67,614.90   18678.15  1  KILOS   $ 3.62  

4069004    IMP  REYNOSA  DAP   $ 67,775.63   18722.55  1  KILOS   $ 3.62  

4062001    IMP  REYNOSA  DAP   $ 70,489.00   19051.08  1  KILOS   $ 3.70  

4069004    IMP  REYNOSA  DAP   $ 71,441.55   19051.08  1  KILOS   $ 3.75  

4069004    IMP  REYNOSA  DAP   $ 71,441.55   19051.08  1  KILOS   $ 3.75  

               $ 348,762.63   94553.94          

                   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8.‐ Pedimentos  
FRACCION  TIPO  DE  OPE‐

RACIÓN 

ADUANA  INCOTERM   VALOR  TOTAL 

USD  

CANTIDAD  CLAVE UM  DESCRIPCION 

UM 

 P UNIT  

2032999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 42,621.30   18153.072  1  KILOS   $ 2.35  

2032999  IMP  REYNOSA  DAP   $ 42,813.00   18234.72  1  KILOS   $ 2.35  

2063001  IMP  REYNOSA  DAP   $ 16,650.92   18421.6  1  KILOS   $ 0.90  

2032999  IMP  REYNOSA  DAP   $ 44,553.60   18289.152  1  KILOS   $ 2.44  

5040001  IMP  REYNOSA  DAF   $ 25,012.48   9076.53  1  KILOS   $ 2.76  

2064999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 9,745.49   4966.92  1  KILOS   $ 1.96  

2032999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 9,089.56   4123.03  1  KILOS   $ 2.20  

2032999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 39,513.60   18289.15  1  KILOS   $ 2.16  

2031999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 36,326.79   18349.48  1  KILOS   $ 1.98  

16024999  IMP  REYNOSA  DAF   $ 20,944.00   595  1  KILOS   $ 35.20  

             $ 287,270.74   128498.654          

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en las tablas 6, 7 y 8, el método de validación de los datos que conforman la balanza comer‐

cial de México, permite la visualización de los volúmenes importados a nuestro país, mediante un documento 

legal denominado pedimento de importación, de modo que, aplicando ciertas formulas, se obtendrá de ma‐

nera inmediata información que no se presenta INEGI en la balanza comercial, lo que permitirá la estandariza‐
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ción de  los volúmenes de  las mercancías, categorizándolas por fracción arancelaria,  incoterm, aduana, valor 

total de la operación, precio unitario, unidad de medida y clave de la unidad de medida. 

6. Conclusiones 

El método de validación aquí propuesto es más exacto en  la determinación de  la  información que debe pre‐

sentar en la balanza comercial,  la información pudiera ser utilizada tanto para la elaboración de la balanza y 

en la elaboración de los indicadores, permitiendo conocer información detalle, se pueden clasificar las opera‐

ciones a nivel fracción, no solo a nivel capitulo, de esta manera la información generada puede ser de mayor 

utilidad para los usuarios. 

Este método permite una mayor exactitud en la generación de información estadística en materia de comer‐

cio exterior, al utilizar una información más detallada los resultados son datos exactos y reales, los cuales a su 

vez permiten identificar sectores vulnerables dentro de nuestra economía, generándose así áreas de oportu‐

nidad que pueden ser atendidas tanto por  los empresarios como por  las  instituciones públicas que generan 

apoyos en materia de comercio exterior, a su vez, permite conocer los sectores en los que tenemos un mayor 

grado de  competitividad a nivel  internacional, y de esta manera  incrementar en  lo posible  las  condiciones 

favorables de los mismos.  

Como  resultado de una  información estadística de mayor calidad permite una  toma de decisiones  rápida y 

con mayor grado de confiabilidad a todos los actores involucrados en el comercio exterior en México.  
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