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significan intentos relevantes de modernización y que podrían traducirse en la
posibilidad de cambio institucional de los gobiernos en sus espacios.

La segunda contribución es una excelente investigación de Enrique
Hernández Laos, con el título: “Mercados regionales de trabajo en México:
estructura y funcionamiento”. En este artículo el autor lleva a cabo un examen de
los mercados regionales de trabajo en México. Se muestra que en el territorio
nacional se conforman mercados con algunas características propias, cuya
operación se traduce en patrones diversos de funcionalidad, ingresos laborales,
niveles de desempleo y(o) empleo formal e informal.

Sin duda alguna, para los estudiosos del tema este texto resultará un aporte
significativo por el trabajo de campo que el autor ha realizado y a partir del cual
da cuenta del grado de integración, funcionamiento y segmentación del mercado
de trabajo para el caso mexicano.

La siguiente colaboración corresponde a Jesús Díaz Pedroza y Guillermo
Martínez Atilano: “Convergencia en el PIB per cápita estatal: un análisis de datos
de panel con raíces unitarias”. Se plantea aquí la convergencia en el Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita estatal con datos anuales que comprenden el
periodo de 1970 a 2001. Los autores señalan que el análisis de la convergencia
en el PIB per cápita se realiza desde una nueva óptica: la utilización de los test de
raíces unitarias en los datos de panel. Para tal cometido se establece una economía
que va a fungir como líder y hacia la cual tienden a converger las demás economías,
lo que les permite avanzar la siguiente consideración: el Distrito Federal bien
puede representar esta economía líder.

Continuamos con el artículo de Martín Abreu Beristain, “Factores influyentes
en el desarrollo nacional y la bolsa mexicana de valores”. Este trabajo, nos señala
el autor, es el producto de una investigación correlacional, longitudinal y no
experimental, en donde, para el periodo comprendido de 1990 al 2002, se evalúan
como elementos de influencia en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores las variables: tipo de cambio, reservas internacionales
y factores políticos. Se afirma que si tales variables tienen un peso en la Bolsa
Mexicana de Valores, por añadidura lo tienen en el desarrollo nacional.
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En este sentido, el autor propone una forma de medir el impacto de las
variaciones de las variables estudiadas en el IPC: revisar la evolución histórica
del índice en este periodo y relacionarlo con los movimientos que presentaron
tales variables.

El quinto trabajo es una coautoría de Magaña, Mendoza, Vargas, Carrillo
y Roqué, y lleva por título “Intermunicipalidad y desarrollo institucional del
municipio: un estudio de caso”. Este estudio de caso es interesante y da cuenta
de la importancia de la observación empírica de una problemática identificada, a
partir de un marco teórico definido como el “nuevo institucionalismo” y la
posibilidad de plantear, a partir de los resultados, propuestas concretas para los
municipios estudiados. La hipótesis expuesta sostiene que la intermunicipalidad
puede potenciar la capacidad institucional del municipio. Para el desarrollo de
esta hipótesis se presentan los principales resultados del diagnóstico institucional
realizado en ocho municipios de la zona norte de Guerrero, con objeto de evaluar
sus potencialidades, fortalezas y debilidades para actuar como intermunicipalidad.
Con base en este análisis, se evalúan las posibilidades y la perspectiva del
fortalecimiento institucional del municipio.

La sexta colaboración es un texto escrito por María de la Luz Aguilera y
Edgar J. Saucedo: “Los rendimientos económicos de la educación en los
municipios del estado de Veracruz 1990-2000”. Este trabajo, al igual que el
anterior, constituye un interesante estudio de caso. Se propone realizar una
estimación de las tasas de retorno a la educación por nivel de estudios en los
municipios de Veracruz. Los resultados indican que la universidad tiene las mayores
tasas de retorno y que, en general, las tasas han disminuido de 1990 al 2000.

Los autores señalan que la distribución del ingreso por municipio en Veracruz
se encuentra muy concentrada, razón por la que uno de los objetivos del trabajo
es analizar si la educación puede ser un factor que disminuya dicha concentración,
constituyéndose en un mecanismo mediante el cual se apoye a los municipios
marginados.

Por último, se presenta la  visión macroeconómica del desempleo urbano y
los ciclos de la producción en México. En el texto “El desempleo urbano y los
ciclos de la producción en México”, el maestro José Dimas Liquitaya Briceño
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expone las características de la tasa de desempleo abierto y su relación dinámica
con el empleo formal e informal y la actividad productiva. Si bien el empleo
informal aparece como un amortiguador que inhibe la tasa de desempleo abierto
urbano, provocando índices de desempleo inferiores a los de los países
industrializados, las relaciones entre las tasas de desempleo y empleo informal
son ambiguas, mientras que las relaciones de la tasa de desempleo con la dinámica
del empleo formal y el PIB son asimétricas. A partir de sus hallazgos, nuestro
investigador hace recomendaciones de política económica para mantener el
empleo.




