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1 El curso será ofrecido para los alumnos de los Posgrados de Estudios Latinoamericanos y de Economía de la 
UNAM. 

Tipo de curso:  Seminario Optativo Monográfico – SEMESTRE 2025-2 
Título del Curso: Financiamiento al desarrollo sostenible en América Latina: teorías y prácticas1  
Campo de 
Conocimiento: 

FORMACIÓN ESTRUCTURAL Y PROBLEMAS DEL DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA  

Responsable(s): DRA. MONIKA MEIRELES y DR. ANTONIO MENDOZA 
Día(s):  Martes 
Horario(s): 
  
  
  
  
  
  

  

 

 
1ra. 
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Martes de 16hs a 20:00hrs en el IIEc 

2da. 
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Lugar:  Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM) 
Programa del 
Curso: 

Adjunto abajo. 
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1. Presentación y objetivos 

Es fundamental, en la formación del latinoamericanista, adentrarse a las discusiones sobre los desafíos 
contemporáneos al desarrollo de la región. En lo que dice respecto al entrecruce de la crisis climática 
global y de las respuestas de los gobiernos nacionales, al menos dos grandes marcas dejan el año de 
2024 para América Latina: una temporada primavera-verano con récords de temperatura y una serie 
de dificultades de las autoridades públicas en darle una respuesta satisfactoria, en términos de 
construcción de alternativas, al capitalismo periférico-dependiente que también es intensivo en 
consumo del patrimonio natural regional. De tal manera que, entre los grandes retos actuales de los 
gobiernos de la región, se encuentra la difícil tarea de armonizar el apretado margen de maniobra de 
política fiscal heredado de un corsé de “dominancia monetaria” en la gestión macroeconómica –lo 
que equivale a decir que el mantenimiento de la estabilidad de las monedas locales es el principal 
objetivo de política económica, mientras que el gasto público con los programas sociales queda 
condicionado a los límites dados por ello— con la canalización de recursos para la política ambiental 
y la acción decidida de promoción de una estrategia de desarrollo sostenible.  

Así, el presente seminario busca estudiar a los principales desafíos en el campo del financiamiento 
que América Latina encuentra para impulsar una estrategia de desarrollo que sea promotora de mejor 
distribución del ingreso y, simultáneamente, sensible a los temas ecológicos y a los relacionados a la 
población mayormente afectada por las catástrofes ambientales. En este sentido, tres frentes de tareas 
pendientes se abren: a) reactivar a la banca pública de desarrollo e impulsar el sistema de ahorro 
popular; b) ampliar al margen de maniobra y la dirección de política fiscal; y c) estimular la 
canalización de recursos privados para el financiamiento al desarrollo sostenible, sin descuidar del 
mandato de supervisión y regulación financiera que tiene el Estado. Para dar cuenta de tal objetivo, 
el presente seminario está organizado en tres bloques: 1) la presentación de parte esencial del arsenal 
teórico, en lo que versa sobre la discusión del desarrollo sostenible en el pensamiento latinoamericano 
de matriz estructuralista; 2) la discusión teórica sobre el financiamiento al desarrollo y del 
financiamiento al desarrollo sostenible, y el debate sobre la construcción de alternativas a partir del 
fortalecimiento de las finanzas sociales-solidarias; y 3) el análisis crítico de experiencias 
latinoamericanas para el financiamiento  al desarrollo sostenible, desde el ámbito de las iniciativas 
regionales, de política públicas nacionales y de casos locales.  

Finalmente, se espera que, al final del semestre, el estudiante adquiera nuevas herramientas teóricas 
y prácticas para profundizar en sus conocimientos sobre las características de la política fiscal y da 
las finanzas públicas para la implementación de esquemas de financiamiento al desarrollo sostenible, 
contemplando la contribución de la economía solidaria y de las finanzas sociales para lograr un 
ecosistema financiero inclusivo, sostenible y justo.  

 

 

 

 

 

 



2. Contenido temático y bibliografía básica 

 

1) El pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo eco-socio-ambiental: ayer y hoy  

1.1 Brevísima revisión de la historia económica y acercamiento a la producción teórica de América 
Latina; 1.2. Invitación al estudio de la multidisciplina en la discusión ambiental en la ciencia 
económicas: una aportación desde los estilos de desarrollo en la región; 1.3. Economía 
latinoamericana contemporánea y el desarrollo sostenible. 

Bibliografía básica: 

1) Lavoie, Marc. (2006). “La economía postkeynesiana: una introducción del pensamiento”. En: La 
economía postkeynesiana: un antídoto del pensamiento único. Icaria editorial, 7-33. 

1) Osório, Jaime (2001). “La construcción de paradigmas sobre el subdesarrollo y la dependencia”. 
En: Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento, México, Fondo de Cultura 
Económica, 146-174. 

2) Di Filippo, A. (2007). “La Escuela Latinoamericana del Desarrollo: tensiones epistemológicas de 
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Cultura Económica/CEPAL) Vol. 1, 9-61.  
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4) Pinto, Aníbal. (1978). “Estilos de desarrollo: conceptos, opciones, viabilidad”. En: El Trimestre 
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4) Prebisch, R. (1980). Biósfera y desarrollo. Revista de la CEPAL, 12, 73-88. 

4) Sunkel, O. (1981). La dimensión ambiental en los estilos de desarrollo en América Latina. 
E/CEPAL/G.1143, 1-41.  

5) Torres, Miguel., & Ahumada, J. M. (2022). “Las relaciones centro-periferia en el siglo XXI”. El 
trimestre económico, 89 (353), 151-195. 

5) de Miguel, C. & Sánchez, J. (2023). “Medio ambiente y desarrollo sostenible: desafíos 
contemporáneos para la CEPAL y América Latina y el Caribe”, Revista de la CEPAL, 2023(141), 
131-158. 
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6) Mendoza, A. (2024). “La Economía Social Solidaria como opción por la vida en un contexto de 
pospandemia”, en Meireles, Monika & Maya, Claudia (coords.) Itinerarios inciertos. Política 
económica, actores financieros y estrategias alternativas en la pospandemia, IIEc-UNAM, 177-191. 

 

 

 

 



2) Teorías del financiamiento al desarrollo: de los clásicos a los contemporáneos 

2.1. El financiamiento al desarrollo en el pensamiento económico heterodoxo; 2.2. Enfoques al 
financiamiento al desarrollo sostenibles; 2.3. Las finanzas sociales y solidaria en el financiamiento al 
desarrollo sostenible.  

Bibliografía básica: 

7) Schumpeter, J. [1996 (1912)], Teoría del desenvolvimiento económico. Una investigación sobre 
ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico. México, Fondo de Cultura Económica, 68-134.  

7) Meireles, M., & Maya, C. (2021). Moneda, crédito y desarrollo: reflexiones schumpeterianas. 
Finanzas desreguladas, financiamiento y desarrollo: un balance crítico. IIEc, UNAM, 25-42.  

8) de Carvalho, F. C., Kregel, J., de Castro, L. B., & Studart, R. (2019). Development finance: theory 
and practice. The Palgrave Handbook of Development Economics: Critical Reflections on 
Globalisation and Development, 471-505. 
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Oriented Finance for Innovation. The Future of National Development Banks, Initiative for Policy 
Dialogue, Oxford, 255-277.  
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10) Orzi, Ricardo (2012). La moneda social como institución necesaria. Moneda social y mercados 
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10) Plasencia, Adela & Orzi, Ricardo (2007). En torno a los conceptos de mercados solidarios y 
moneda social. Moneda Social y Mercados solidarios I, Buenos Aires. CICCUS. 20-38. 

 

3) Experiencias de financiamiento al desarrollo sostenible 

3.1. Experiencias regionales de financiamiento al desarrollo sostenible; 3.2 Ejemplos de políticas 
públicas nacionales en países latinoamericanos de financiamiento al desarrollo sostenible; 3.3. 
Finanzas sociales y solidarias en el impulso al desarrollo local con respecto ambiental.  

11) Girón, A., & Ivanova, A. (2023). Climate action, institutional investors, and just transition. 
Journal of Economic Issues, 57(2), 575-585. 

11) Griffith-Jones, S., Attridge, S., & Gouett, M. (2020). Securing climate finance through national 
development banks. ODI Report, 1-63. 

11) Ocampo, J. A., & Ortega, V. (2022). The Global Development Banks' Architecture. Development 
and Public Banks. Routledge, 34-58.  

12) Chan, I. Y. R. K., & Freitas, M. B. D. (2021). O papel dos bancos de desenvolvimento na Agenda 
2030: o caso do BNDES, Revista do BNDES, v. 28 n. 56, p 11-54.  

12) Bechelaine, C., & Bresciani, L. P. (2020). O papel dos bancos de desenvolvimento na agenda do 
desenvolvimento sustentável: o caso do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Santiago do 
Chile: Cepal, 1-13.  
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la búsqueda de un proyecto alternativo. Reformas financieras y desarrollo económico en un entorno 
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14) Hlebik, Sviatlana (2017). Análisis de economías comunitarias para el desarrollo local sostenible 
en todo el mundo. Otra economía es posible. Cultura y economía en tiempos de crisis. Madrid. 
Alianza Editorial. 89-121. 

    

3. Forma de evaluación 

La calificación final estará conformada de la siguiente forma: 
a) Nota de divulgación científica (30%) 
b) Ensayo final (60%). 
c) Controles de lectura y exposición oral (10%). 
d) Asistencia y participación en los debates en clase. 


