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La segunda edición de No es normal. El juego 

oculto que alimenta la desigualdad mexicana y 

cómo cambiarlo, conjunta 27 ensayos cortos 

que permite vislumbrar los múltiples 

factores que perpetúan la desigualdad en 

México, situación que, de acuerdo con la 

autora, No es normal en un territorio con 

posibilidades para prosperar, ya que se 

encuentra entre los primeros catorce países 

con la economía más fuerte y el mercado 

más extenso; es uno de los primeros socios 

comerciales de la principal potencia global, 

                                                           
* Doctoranda en Investigaciones Económicas y Sociales, 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y 
Sociales de la Universidad Veracruzana, México. 

1 No sólo con la perspectiva de desarrollo económico con 
la que mide el PIB, sino también el desarrollo humano que vincula 
la educación y la salud. 

además de que se encuentra en una 

posición privilegiada en términos 

geográficos, demográficos y culturales.  

En este libro, Viridiana Ríos ofrece 

un panorama analítico y propone 

herramientas y/o estrategias orientadas a 

un cambio de estructura en la forma de 

hacer política en México. Como hipótesis 

central, el texto parte de la premisa de que 

el escaso desarrollo1 de México, no sólo en 

la actualidad sino a través de su historia, 

está relacionado con sus instituciones2 y su 

ineficiencia. Las leyes, reglas, políticas o 

regulaciones están hechas para beneficiar a 

los deciles más altos, es decir, a las personas 

que tienen más dinero, a las que se les ha 

heredado poder y a empresas que se 

encuentran entre las élites. 

Los razonamientos de la autora se 

fundamentan, metodológicamente, en 

investigaciones académicas que han hecho 

uso de análisis cuantitativo, inferencias 

estadísticas y estudios de caso aterrizados 

en bases de datos y códigos que sirven 

como evidencia de sus afirmaciones.  

De esta forma, el libro se desarrolla 

en seis ejes temáticos. El primero muestra 

cómo la falta de competencia de México en 

el mercado ayuda a que los ricos se hagan 

más ricos y los pobre más pobres; por 

ejemplo, el sobreprecio es un “modelo de 

negocio” que las empresas adoptan para 

2 Las instituciones vistas como las leyes o reglas del juego 
de un país, de acuerdo con la definición de North (1993) en 
Instituciones, cambio Institucional y desempeño económico. 
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tener más ganancias: es por ello que en casi 

todos los bienes y servicios básicos los 

mexicanos pagan sobreprecios, y el 

impacto es aún más grande en los hogares 

con ingresos bajos, ya que suelen ubicarse 

en lugares con menor competencia, lo que 

genera la pérdida del 11.3% del ingreso 

familiar por sobreprecios, para los niveles 

medios es el 6% y para los ricos el 3.4%. 

En el aspecto de la competencia, la 

autora afirma que en México no ha habido 

innovación, ya que las empresas exitosas lo 

han sido hasta por 17 años consecutivos, 

mostrando que no hay movilidad, pero sí 

monopolios que siguen viviendo gracias al 

amiguismo e influyentismo. Lo mismo 

sucede con los bancos, pues, al no haber 

regulaciones ni competencia, ellos mismos 

fijan sus comisiones y procedimientos. Así, 

las pequeñas y medianas empresas tienen 

pocas oportunidades de crecer, toda vez 

que se vuelve difícil y poco rentable 

acceder a créditos, lo cual limita el tiempo 

de vida de este tipo de empresas. 

Viri Ríos propone, evidentemente, 

aumentar la competencia mediante la 

mejora de las leyes, de modo que 

incentiven a eliminar los monopolios y el 

soporte de empresas grandes; impulsar la 

labor de la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE), 

aportar al fomento empresarial para 

pequeños y medianos empresarios a 

condición de que paguen impuestos; y 

                                                           
3 De acuerdo con la obra, el 65% de la utilidad generada 

por la empresa queda en manos de los dueños, mientras que sólo el 
35% va para los trabajadores. 

mejorar la regulación para que los bancos 

enfrenten competencia. 

El segundo eje analiza la situación 

desfavorable del trabajador en México. Al 

respecto, la autora sugiere que dada la falta 

de organización de los empleados para 

exigir mejores condiciones laborales, lo 

rentable para muchas empresas extranjeras 

es hacer uso de la mano de obra barata del 

país, y el cambio tecnológico ha fomentado 

una mayor productividad en las empresas, 

pero ésta no se ve reflejada en los salarios 

de los trabajadores,3 lo cual no se debe a la 

baja cualificación o eficiencia, ya que cada 

vez hay más personas con educación 

superior y un aumento en la productividad 

no relacionada a los salarios.  

Ríos muestra la importancia del 

papel de las instituciones, con el objetivo 

de que cuiden no sólo la competencia en 

materia de bienes y servicios, sino también 

en el trabajo; evidencia, asimismo, cómo el 

gobierno podría apoyar a pequeñas 

empresas en cuanto a planes de 

capacitación para que crezcan y, de esta 

forma, regular mejor la economía; 

considera que los sindicatos no son la única 

forma organizativa: los gremios podrían 

aportar para fijar tarifas mínimas de 

servicios; además, desde la perspectiva de 

la autora, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) debería ser sustituido por 

servicios de salud para todos los mexicanos 

y no sólo para algunos trabajadores, 
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mediante la recaudación de impuestos de 

los más ricos. 

La recolección de impuestos es la 

parte medular del tercer eje. Aquí se 

expone cómo los deciles más altos, en 

proporción con sus ingresos, pagan menos 

impuestos que deciles más bajos, y esto, 

según Ríos, podría deberse a dos razones 

principales: la evasión y la elusión fiscal, 

gracias a las relaciones de poder. Esto 

permite pensar que en México los 

impuestos son más regresivos (como el 

IVA, hablando en proporción con el 

ingreso), de ahí que la recaudación de 

impuestos progresivos sea fundamental 

para lograr una mejor distribución y acceso 

a servicios de educación y salud, entre 

otros, aportando a la disminución de la 

desigualdad. 

En el siguiente eje se muestra que el 

Estado funciona ineficientemente para 

contrarrestar la desigualdad,4 ¿por qué? 

Viri Ríos afirma que el Estado recauda muy 

poco dinero para invertir en servicios 

públicos; no logra implementar  estrategias 

para llegar a los más pobres, y la mayor 

parte de su inversión se destina a los 

estados más ricos. Agrega, por otro lado, 

que la corrupción prospera más por 

irregularidades durante la comprobación 

del dinero público, ya que se justifica la 

pérdida, pero no se sanciona a nadie; 

asimismo, que el amiguismo se alimenta de 

cada sexenio del gobierno, esto es, que los 

                                                           
4  Conforme a datos de la autora, las personas de bajos 

recursos en México obtienen 8% del ingreso total de país, mientras 
que los estratos altos perciben 62%.  

proveedores en cada gobierno no son 

contratados por su capacidad sino por su 

relación con el poder. A este cúmulo de 

ineficiencias, agrega el papel del notario 

como personaje que “da fe” de cierto acto 

por una cantidad elevada de dinero: existen 

3.4 notarios por cada 100 mil habitantes, lo 

cual auspicia un imperio para estas 

personas. 

Al respecto, Viri Rios propone 

aumentar la recaudación de impuestos para 

la mejora de servicios básicos; asimismo, 

contrarrestar la corrupción mediante 

mecanismos sancionadores y  generación 

de datos públicos, disponibles y de acceso 

abierto, así como monitoreo, capacitación 

y fiscalización constante; sin embargo, con 

respecto a los notarios, considera 

imposible plantear como prioridad la 

competencia de éstos sin antes cambiar la 

regulación de sus servicios. 

En el quinto eje, la autora aborda la 

tendencia a la marginación y 

discriminación; apunta cómo la piel 

morena, las labores del hogar, la violencia 

por condiciones de género y los bajos 

salarios suelen considerarse para mitificar y 

desvalorizar a cierta parte de la población, 

creyendo que el color de piel  asigna 

directamente una situación de vida, que las 

tareas del hogar no aportan a la economía 

(ninis) y que las capacidades laborales de las 

mujeres son inferiores a las de los hombres. 

Asimismo, evidencia que las preferencias o 
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preocupaciones están relacionadas con el 

nivel socioeconómico, señalando una 

diferencia entre lo que quieren “los de 

arriba” y “los de abajo”, impactando en una 

democracia desigual. ¿Por qué?, porque 

quien tiene más dinero probablemente 

tendrá mayor influencia en la toma de 

decisiones con respecto a su cosmovisión. 

Como propuesta a lo anterior, lo 

fundamental es dejar de normalizar la 

discriminación por el tono de piel y creer 

que pertenecemos a diferentes estirpes; 

asimismo, la autora muestra que mejorar el 

acceso a las guarderías públicas, apoyar a 

madres trabajadoras y mejorar las jornadas 

laborales podría auspiciar que las mujeres 

tengan mayores oportunidades de 

desarrollo. Por otro lado, la regulación del 

cabildeo5 (mejor que la de 2010) y atención 

a la inversión o donación en las campañas 

políticas que suelen ser actos de corrupción 

y de influencia política, podría poner 

límites al poder para no incentivar la 

democracia desigual. 

En el último eje de la obra, Viri Ríos 

señala cómo los intereses de las élites 

corporativas pueden intervenir en la 

regulación del uso de recursos naturales, 

en la mano de obra en condiciones 

precarias y en la aprobación de productos 

que dañan la salud, al grado de poder lucrar 

con ellos. Es evidente la necesidad de 

prestar más atención a estos sectores, con 

el objeto de cuidar el medio ambiente y la 

                                                           
5 Definido en el texto como “actividad que realizan grupos de 

interés o de presión dedicados a promover agendas particulares frente a los 
tomadores de decisiones políticas”.  

salud de la población. En este punto, la 

autora muestra que el agua es un recurso 

sumamente valioso, por ello influencers y 

empresas como Coca-Cola intentan 

apropiarse de ella; asimismo, evidencia las 

condiciones de semiesclavitud en las que se 

encuentran muchos jornaleros trabajadores 

de la tierra, y cómo el azúcar, por ser 

sumamente adictiva, resulta rentable para 

muchas empresas, pero también bastante 

dañina. 

De acuerdo con lo anterior, la 

inversión en soluciones hídricas podría ser 

un camino para subsanar el problema del 

agua a través de la recaudación del pago por 

agua que consumen las empresas, además 

de que no debe haber subsidios en el 

consumo de agua por los más ricos. 

Asimismo, con respecto a la cuestión del 

campo, la autora sostiene que no se debe 

contribuir con apoyos a empresas agrícolas 

que no contribuyan a un campo más digno. 

Además, aprueba estrategias como el 

etiquetado frontal y el impuesto a las 

bebidas azucaradas; sin embargo, también 

apunta que se puede crear comedores 

públicos a bajo costo para incentivar el 

consumo de alimentos más saludables. 

En síntesis, la obra evidencia el fallo 

del Estado mexicano como articulador 

entre la identificación de las necesidades de 

la sociedad y las políticas públicas o 

estrategias que se implementan; esto, 

como consecuencia de la ineficiencia de las 
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instituciones o de su inexistencia, ya que, 

como menciona Douglass North6, las 

instituciones (o reglas del juego) pueden 

impulsar el desarrollo de un país o su 

estancamiento, aunado al papel de las 

organizaciones y, por lo tanto, a la 

interacción humana dentro de ellas. El 

papel de las instituciones en México es 

sumamente cuestionado, ya que son objeto 

de los intereses de quienes tienen mayor 

poder y, por tanto, riqueza, lo que 

Schneider (2013) llama “capitalismo 

jerárquico”, donde las instituciones son 

remplazadas por un grupo minoritario que 

ejerce su poder de acuerdo con sus 

intereses, generando desigualdad. 

Aspectos como la falta de competencia, las 

precarias condiciones de trabajo, la escasa 

recaudación del Estado, la discriminación, 

la marginación, el daño al medio ambiente 

y a la salud impiden que se logre un mejor 

nivel de vida; sin embargo, las propuestas 

de la autora dan pie a considerar que la 

situación desigual en México puede 

cambiar. 

Para comprender el análisis de la 

autora, es necesario concebir la 

desigualdad como una consecuencia de la 

homogenización, es decir, con la idea de 

liberalismo e igualdad generada por el 

nacimiento del Estado-nación en el siglo 

XIX, cuyo objetivo principal era generar 

una identidad nacional. Esto es pertinente, 

                                                           
6 North, D. (1993). Instituciones. Instituciones, Cambio 

Institucional y Desempeño Económico (pp. 7-44). Fondo de Cultura 
Económica. 

ya que el hecho de unificar y, por lo tanto, 

“civilizar” genera un modelo de ciudadano 

que acaba con la diversidad, y de esta forma 

resta importancia a lo que no se encuentra 

en ese modelo, es decir, si no se acepta la 

existencia de la diversidad, no se 

contempla sus necesidades particulares, lo 

cual lleva a enfocarse sólo en las 

necesidades de quienes entran en el 

modelo, generando desigualdad. Así, las 

desigualdades, al no ser vistas, producen 

exclusión y marginación, de acuerdo con el 

planteamiento de Niklas Luhmann7, en su 

teoría de los sistemas. 

Por lo tanto, para comprender, en 

primera instancia, la desigualdad en este 

país, es fundamental plantear que no existe 

una sola desigualdad, sino un cúmulo de 

desigualdades; además, se  las debe 

identificar desde la diversidad para 

finalmente aterrizarlas en el capitalismo 

jerárquico en el que nos encontramos 

actualmente en México, donde las élites 

manejan a las instituciones a través de sus 

intereses. Viri Ríos. (2021). No es normal. 

El juego oculto que alimenta la desigualdad 

mexicana y cómo cambiarlo. Grijalbo, es una 

obra sumamente enriquecedora que 

contribuye a la comprensión de la 

complejidad de las desigualdades en 

México.  

7 Luhmann, N. (2007). IV. Distinción sistema/entorno. 
La sociedad de la sociedad (pp. 40-54). Universidad Iberoamericana, 
Herder.  

 


