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Ante un panorama político y cultural resistente al cambio, esta empresa mexicana 

congregó a un plural y nutrido cuerpo de intelectuales y miembros de la sociedad 

civil para poner sobre la mesa información puntual y comprobada sobre asuntos de 

interés público, con la intención de influir en la toma de decisiones informadas y 

racionales.

Con el mismo espíritu, surgió la publicación mensual de la casa: Este País. Esta 

revista se ha consolidado a lo largo de casi 31 años como un proyecto cultural de 

alto prestigio. Busca elevar el nivel de la discusión a través de la difusión de obras 

relevantes y de alta calidad. Este es nuestro referente editorial principal.

Asimismo, DOPSA proporciona servicios editoriales personalizados, enfocados en 

las particularidades de cada proyecto. Con el apoyo de un equipo de especialistas, 

realiza libros por encargo. Nuestras prioridades son proponer, desarrollar y plasmar 

en papel las ideas de nuestros clientes.

La editorial
En 1989, se fundó Desarrollo de 

Opinión Pública S.A. de C.V. (DOPSA). 



Hacemos todo el proceso editorial, desde la conceptualización 

hasta la entrega del producto terminado:

Diseñamos, creamos y damos seguimiento a contenidos editoriales de 
calidad en cualquier formato.

Servicios

Desarrollo de contenidos para todo tipo de proyectos: libros, 

revistas, catálogos, informes, manuales, etcétera

Diseño, formación 
y armado de 
materiales 

gráficos

Edición, corrección 
y verificación de 

datos

Supervisión 
de procesos 
editoriales

Traducción 
especializada de 

textos

Consultoría sobre 
cualquier proceso 

editorial
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Comercio Exterior (2015-2021)
Producto: revista

Cliente: Bancomext



El cauce de nuestra memoria:
Bancomext 80 años (2017)

Producto: libro

Cliente: Bancomext



Lo que sí podemos hacer (2018)
Coedición

Producto: libro

Cliente: Tack / Bimbo



Ciudadanía, democracia y propaganda 
electoral en México 1910-2018 (2018)

Producto: libro / catálogo

Cliente: INE / MODO



Cuerpos pintados, rituales salvajes (2019)
Coedición

Producto: libro

Cliente: Wild Foundation

/ Unidos para la conservación



Historia de nuestro futuro (2019)
Producto: libro

Cliente: Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza

HISTORIA  

DE NUESTRO FUTURO

diego olavarría

fondo mexicano para la conservación de la naturaleza.  25  años

capítulo i

PRIMERAS 

INVASIONES

16 nombre, pero hoy lo llamamos Río Bravo. Fueron los primeros habitantes de 

esas tierras que los mapas contemporáneos llaman México.

*

Hace 200 millones de años el mundo era Pangea, una enorme unidad de 

tierra, el continente circular. Luego vino la ruptura: los continentes, que 

desde la creación del planeta habían existido entrelazados como una camada 

de lobos en invierno, se separaron; las masas de tierra —y todos los seres 

vivos que las habitaban— se alejaron unos pocos milímetros por año. Tras 

millones de años, esos milímetros se habían convertido en miles de 

kilómetros. Las plantas y animales de la tierra, que alguna vez estuvieron 

hermanadas, se convirtieron, por capricho de la evolución y las distancias, en 

parientes lejanos e irreconocibles. 

Durante buena parte de este proceso, América del Norte y América del 

Sur fueron continentes distintos, gigantes islas que �otaban en el salado 

mar. El México de aquel entonces guardaba poca semejanza con el de hoy: 

buena parte de los estados de la costa Pací�ca aún no emergían del océano. 

Los volcanes y las montañas que hoy cruzan el país como espinas dorsales 

—y que aún crecen imperceptibles milímetros por año— aún no rompían la 

super�cie terrestre.

La evolución del paisaje mexicano es resultado de procesos geológicos 

violentos. De placas continentales en colisión cuyos tremores siguen 

sacudiendo nuestras ciudades. De rocas mesozoicas que surgieron de las 

entrañas de la tierra, formando sierras y montañas. De una península que 

emergió del mar y, tras millones de años de acumular restos de corales, se 

convirtió en un sitio verde y habitable. De volcanes que hicieron erupción y 

crearon cuencas lacustres. De llanuras costeras que enverdecieron con los 

nutrientes que escurrían de las faldas de las montañas, y que se convirtieron 

en futuras tierras agrícolas.

La diversidad biológica del país tampoco es un mero accidente. Hace 

quince millones de años1, gracias a una feroz actividad volcánica en lo que 

hoy es Panamá, las partes norte y sur del continente americano se volvieron 

a unir (cosa que no ocurría desde la Pangea). América se convirtió en una 

sola masa de tierra, y el recién formado puente centroamericano permitió a 

las especies del norte migrar al sur, y viceversa. A través de las montañas, 

1  Bacon 
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Ferrer + que 60 años (2020)
Producto: libro

Cliente: Grupo Ferrer

LENGUAJE LENGUAJE
72 73

Tierra  

a la vista
El contexto mismo había ayudado a despejar las aguas, nuevas 

necesidades de los consumidores surgían con las recientes 

innovaciones tecnológicas y de comunicación, la fiebre de la telefonía 

móvil había llegado a México con Iusacell, la primera compañía 

telefónica celular; y Ferrer sería la agencia encargada de comunicarlo. 

El aparato logístico y metodológico de se encontraba perfectamente 

aceitado y no fue difícil adaptarse a las nuevas demandas del público, 

Ferrer fue capaz de reinventarse al aprender y desarrollar nuevos 

lenguajes de comunicación. La experiencia de la conexión inmediata 

se sintetizó bajo el concepto “Estés donde estés”, que, acompañado de 

una inolvidable rúbrica sonora, posicionaron a la marca como líder de 

la categoría incluso mucho después de su lanzamiento. La campaña 

cosechó resultados inmejorables que le dieron el impulso necesario a 

Ferrer para continuar dando batalla al nivel incluso de muchos grupos 

globales.

La visión de Juan Cristóbal Ferrer condujo a la agencia por la vía 

de la expansión bajo dos aspectos: el del lenguaje publicitario en 

respuesta a las nuevas audiencias; y el del negocio, con lo cual Ferrer 

se encarga de fortalecer su oferta a lo largo de la siguiente década 

con una serie de células especializadas en publicidad más específica 

para ciertos momentos, medios y consumidores. Respuesta Creativa 

se funda en 2001 como una división de innovación digital para 

desarrollar proyectos de Internet, multimedia, CRM y nuevas 

tecnologías. En 2005 surge Ferrer BTL, como la unidad experta en el 

lenguaje below the line. Y finalmente, ese mismo año nacería Ferrer 

Interactive para cubrir el desarrollo de campañas online y la compra 

de medios para Internet. 
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Nuevos 
lenguajes de la 
comunicación

e
l legado de la comunicología 

como plataforma científica 

para desarrollar publicidad 

desde la estrategia acompañó 

a Ferrer a lo largo de sus 

etapas subsecuentes. 

Naturalmente, con el paso del tiempo se 

fueron integrando a la sociedad nuevas 

formas de interactuar, nuevos medios 

de comunicación y entretenimiento, así 

como nuevos medios sociales que a su 

vez definieron nuevas audiencias que 

exigían nuevas formas de dialogar con 

las marcas. Ante este escenario mundial 

era necesario redefinir el lenguaje 

de la comunicación, diversificarlo y 

enriquecerlo. En Ferrer estaban listos 

para enfrentar tal reto en medio de una 

coyuntura significativa. La revolución 

de la comunicación –representada 

primero por la masificación de la 

telefonía celular y la mensajería 

instantánea; y luego por el nacimiento 

del Internet como una plataforma 

social– coincidió con el retiro de su 

fundador. La noche del 11 de noviembre 

de 1993, a los 73 años, Eulalio Ferrer 

Rodríguez dejaría atrás la publicidad 

para dedicarse finalmente a su 

propósito primigenio: la escritura. Q
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Entorno y Futuro (2020-2021)
Producto: revista digital 

Cliente: Tecnológico de Monterrey / Centro 

para el Futuro de las Ciudades



Así se contó México (2021)
Producto: libro

Cliente: INEGI



Evaluación de impacto legislativo (2022)
Producto: libro

Cliente: Transparencia Mexicana

Evaluación de impacto 

legislativo. Manual para 

la evaluación de impacto 

legislativo tipo Ex post
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• Valor versus Complejidad

Se enlistan todos los obje�vos en dos columnas.

La primera muestra la complejidad en orden ascendente.

La segunda muestra la importancia de forma descendente.

Con lo anterior, se espera que el evaluador pueda elaborar con cla-

ridad la propuesta de acción, secuenciando el orden de atención de 

los obje�vos de la ley, las líneas de actuación, los programas por 

analizar y las medidas que se tomarán. Debe agregar también lo 

que es necesario tener en cuenta.

Es importante definir lo que se intenta averiguar mediante la eva-

luación y para qué se va a u�lizar, conociendo la hipoté�ca res-

puesta a la problemá�ca inicial que la ley tenía por objeto solucio-

nar. Los obje�vos de la evaluación se establecerán considerando la 

situación temporal en la que se encuentra la ley, y hacia dónde se 

pretende dirigir.

Para establecer con precisión el alcance de la evaluación y sus ob-

je�vos, se deberán estudiar los antecedentes, conocer el problema 

que se quiso resolver, tener la información necesaria (y para qué 

se necesita), reconocer la situación inicial y la situación planteada 

como resultado de la implementación de la ley. Lo anterior dará 

paso a describir el obje�vo, el alcance y, por ende, la jus�ficación 

de la necesidad de la evaluación dentro de un reporte informa�vo.

DEFINICIÓN DE ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN

Una vez clarificado el alcance y el obje�vo principal de la evaluación, 

el siguiente paso es definir los enfoques posibles, dado el caso de es-

tudio y la complejidad supuesta de acuerdo a la ley en encomienda. 

No en todos los casos es posible definir cada uno de los enfoques 

por diversos factores, generalmente porque el �empo, el recurso 

o la can�dad de personal son limitados. Además de la naturaleza 

de la ley misma, en la mayoría de los casos no es relevante darle va-

rios enfoques; por lo tanto, el evaluador decidirá y definirá el mejor 

enfoque para el estudio y así podrá lograr mejor su plan de trabajo.

Los enfoques recomendados para orientar la evaluación son:

a) Enfoque cualita�vo: busca sustentar los ajustes del análisis jurí-

dico en un análisis de evidencia documental.

b) Enfoque cuan�ta�vo: trata de sostenerse en cifras del históri-

co de operaciones que la norma busca regular, por lo que dará 

pauta a la toma de decisiones basada en la eficacia y eficiencia.

c) Enfoque par�cipa�vo: contempla involucrar la consulta de la 

ciudadanía y las poblaciones obje�vo con la finalidad de conocer 

el margen que deberá ser evaluado en los actores involucrados. 

Se sugiere la siguiente tabla para que el evaluador se guíe según las 

implicaciones de cada instrumento, el �po de análisis y los entrega-

bles en el contexto norma�vo evaluado.

Tabla 1. Enfoques recomendados para orientar el proceso de evaluación legisla�va Ex post

Enfoque Instrumentos Tipo de análisis Entregables

Cuan�ta�vo

• Encuestas

• Bases de datos

• Fuentes estadís�cas

• Análisis estadís�cos

• Modelos 

econométricos

• Análisis de costo-

beneficio

• Análisis descrip�vos

• Índices

• Gráficos y tablas

Cualita�vo

• Entrevistas

• Grupos de discusión

• Grupos de expertos

• Análisis documental

• Estudio de casos

• Análisis de discurso

• Informes narra�vos

• Caracterización de 

casos

Par�cipa�vo

• Talleres

• Diagnós�cos 

par�cipa�vos

• Análisis documental

• Revisión por pares

• Informes

• Documentos 

divulga�vos

Fuente: elaboración propia

Evaluación de Impacto Legisla�vo. Manual para la evaluación del 

impacto legisla�vo en la modalidad Ex post. Transparencia Mexicana 

y Poder Legisla�vo del Estado de Guanajuato. México, 2022 



40 años de la expropiación bancaria (2022)
Producto: dossier

Cliente: Centro de Estudios Espinosa Yglesias 40 AÑOS
de la

expropiación 
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40 aniversario
de la expropiación bancaria

Hace 40 años ocurrió la expropiación bancaria. Se trató de una deci-

sión del entonces presidente de la República, José López Portillo, que 

marcó la vida contemporánea de nuestro país. Fue un acto ilegal y 

de nula justificación económica, como quedó de manifiesto pocos 

años después cuando se decidió la reprivatización, sin que esto im-

plicara que fueran resarcidos el daño a la industria bancaria y sus 

efectos negativos sobre la estructura económica del país.

Con la creación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en 

2005, la presidenta del Consejo Directivo, Amparo Espinosa Rugarcía, 

estableció como prioridad la recuperación de la memoria histórica de 

la expropiación bancaria. El objetivo no fue señalar culpables, sino 

dialogar entre las distintas partes involucradas en torno al suceso de 

la expropiación con el objetivo de generar aprendizajes valiosos para 

el futuro democrático, económico y social del país. Bajo el liderazgo 

intelectual de Enrique Cárdenas, director fundador del CEEY, la orga-

nización promovió la investigación, la discusión y la recuperación de 

testimonios sobre este hecho histórico.

El esfuerzo original del CEEY fue acompañado por la creación del 

Premio Manuel Espinosa Yglesias (MEY). Este premio busca, median-

te el reconocimiento de la vida y obra de Don Manuel, promover la 

investigación sobre la banca en México. Este año, por iniciativa y 

bajo la dirección de Amparo Espinosa Rugarcía, la quinta edición del 

Premio MEY ha dado un giro en dos sentidos: en primer lugar, la te-

mática se ha abierto más allá del tema bancario y se ha centrado en 

los abusos del poder público, que tienen como referencia el cometi-

do durante la expropiación bancaria de 1982. En segundo lugar, se 

amplió la posibilidad de participación al establecer una modalidad 

de ensayo corto. Al cierre de la convocatoria, se recibieron alrede-

dor de 400 ensayos y 200 artículos de investigación.

A lo largo del año, la convocatoria del Premio MEY ha sido acom-

pañada de una serie de presentaciones y mesas de discusión en las 

que hemos convocado a diversos especialistas; además, surgió una 

iniciativa para que algunos escribieran un artículo de opinión motiva-

do por los 40 años de la expropiación bancaria. Lo anterior, apoyado 

por la revista Este País y su director Samuel García.

A la memoria de Amparín Serrano Espinosa

roberto vélez grajales
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a un conjunto de representantes e instituciones el 

poder de actuar en su nombre y en defensa de sus 

intereses. Este poder delegado está normado por 

el sistema jurídico: Constitución, leyes, reglamen-

tos, políticas públicas, programas y acciones; los 

tres órdenes de gobierno: federal, estatal, muni-

cipal; los tres poderes de la 

Unión: Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial y los órganos consti-

tucionales autónomos. 

El poder de las organizacio-

nes de la sociedad, formales 

o informales, es también una 

fuente de poder público. En 

este ámbito, es necesario 

aludir de alguna forma a los 

poderes fácticos; es decir, 

poderes que también están 

normados, pero que —a diferencia del Estado— 

pueden realizar todo tipo de acciones, excepto lo 

que expresamente está prohibido en las leyes.

El poder económico y los medios de comuni-

cación también son expresiones de poder de la 

sociedad; lo son la cultura y la religión prevalecien-

tes, las costumbres y las tradiciones. Sin embargo, 

hay un poder fáctico que recientemente preocupa 

a la sociedad y al gobierno de México: el crimen 

organizado. La violación sistemática del orden es-

tablecido en las leyes y las normas de convivencia 

proviene de su capacidad para intimidar, cooptar o 

eliminar físicamente a sus adversarios, incluyendo 

las fuerzas de seguridad del gobierno. Es un poder 

creciente que disputa el control de importantes 

regiones del territorio nacional donde ha sentado 

sus reales. 

Existe, por lo tanto, una tensión permanente en-

tre el poder formal, proveniente de las leyes y de 

las normas, y el ejercicio político del poder público. 

En el ámbito del Estado, el ejercicio del poder se 

encuentra establecido en las leyes; en el ámbito de 

la sociedad, se norma por las tradiciones, las cos-

tumbres, los principios y valores de ese conjunto 

social y tiene su límite en lo que la ley expresa-

mente prohíbe a esos poderes. 

abuso de poder del Ejecutivo federal

La expropiación bancaria de 1982 fue un abuso de 

poder público por parte del Ejecutivo federal, quien 

usando sus facultades legales para expedir decre-

tos y acuerdos, hizo a un lado el trámite legislativo 

del Congreso de la Unión. 

Fue también un abuso de 

poder de este último, por-

que el proceso legislativo de 

la expropiación bancaria de 

1982 estuvo sujeto a las ne-

cesidades del Ejecutivo y, en 

consecuencia, estuvo plaga-

do de deficiencias procesales.

En la década de los ochen-

ta, la división constitucional 

entre el poder Ejecutivo y el 

Legislativo prácticamente era inexistente en los 

hechos, porque la concentración de poder en la 

figura presidencial y la hegemonía del partido go-

bernante, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), colocaba en situación de subordinación po-

lítica a las cámaras de Diputados y de Senadores, 

con presencia mínima de los partidos opositores 

al régimen. Además, el Ejecutivo poseía también 

un mecanismo de control sobre el poder Judicial. 

En 1982, todavía sojuzgaba el presidencialismo 

omnímodo, el presidencialismo autoritario, magis-

tralmente descrito en El presidencialismo mexicano 

(1978), de Jorge Carpizo, quien hace referencia al 

poder legislativo como el segundo pilar sobre el 

que descansaba el presidencialismo.

En el poder legislativo de aquellos años (1976-

1982) —periodo sexenal encabezado por José López 

Portillo—, las cámaras de Diputados y de Senadores 

estaban compuestas mayoritariamente por el PRI, 

a pesar de la reforma político electoral de 1977 que 

permitió asegurar 100 de 400 curules a los partidos 

opositores en la Cámara de Diputados mediante la 

figura de la representación proporcional. No así en 

el Senado, que continuó manteniendo la exclusivi-

dad del PRI.

El gobierno de López Portillo se caracterizó por 

el modelo económico de Desarrollo Compartido, 

Existe una tensión permanente 
entre el poder formal, 

proveniente de las leyes y de las 
normas, y el ejercicio político 

del poder público. 

implantado una vez que había concluido el ciclo del 

Desarrollo Estabilizador a partir de 1971. El rasgo 

fundamental del modelo fue el estado interventor 

de la economía, con énfasis en la redistribución 

del ingreso. Por lo tanto, en ese periodo continuó 

el proteccionismo económico asociado a la susti-

tución de importaciones y la supeditación de la 

política monetaria al Ejecutivo.

El descubrimiento y la explotación del pozo pe-

trolero Cantarell, localizado en las aguas del Golfo 

de México y el más grande que se haya detectado 

en el territorio, puso a nuestro país en el mapa de 

los grandes productores de petróleo. Este suce-

so llevó a que en el marco de su tercer informe 

(1979), el presidente López Portillo hiciera un 

llamado a prepararse para “administrar la abun-

dancia”. El flujo de recursos proveniente de la venta 

de petróleo crudo impactó las finanzas públicas, 

tanto por los ingresos extraordinarios recibidos co-

mo por el incremento desmedido del gasto público 

corriente y de inversión. El creciente endeudamien-

to público, principalmente con la banca comercial 

internacional a corto plazo y con tasas de interés 

variable, estuvo fincado en los ingresos petroleros 

del país de esos años y la expectativa de continuar 

recibiéndolos por muchos años más. Lo anterior 

representó una serie de problemas que se traduje-

ron, en primer término, en la caída de los ingresos 

del sector público y la exigencia del pago de servi-

cio de la deuda externa, cuando en junio de 1981 

se presentó una caída abrupta en los precios inter-

nacionales del petróleo crudo.

En julio de 1982, ya con la crisis de las finanzas 

públicas, Miguel de la Madrid triunfó en las elec-

ciones presidenciales. Además, se había integrado 

la Legislatura LII de la Cámara de Senadores —con 

64 integrantes del PRI— y la Cámara de Diputados 

con 400 legisladores, de los que 299 pertenecían al 

PRI: este partido tenía plena hegemonía partidis-

ta en ambas cámaras. Permítanme señalar que yo 

formaba parte de las 400 diputados que iniciaban 

su gestión. Tres meses antes de que De la Madrid 

tomara posesión, el 1° de septiembre de 1982, 

López Portillo se dirigió a la nación para explicar la 

grave situación económica que el país enfrentaba 

y que lo colocaba en el momento más delicado del 

régimen posrevolucionario: en un escenario de in-

flación y devaluación, existía la amenaza del colapso 

de las reservas financieras internacionales en una 

coyuntura que no se había vivido en México desde 

los años posteriores a la Gran Depresión de 1929.

Aquel histórico día, el presidente se dirigió al 

Congreso General y, al plantear el diagnóstico de 

la situación imperante, expresó: 

A estos factores negativos nos hemos 

referido con frecuencia, porque son los 

que explican lo más importante, y pare-

ciera como si en las explicaciones privara 

también el comunismo y tuviéramos que 

inventar nuevas para satisfacer la irrita-

ción que causa lo que no es propicio; pero 

no hay otras explicaciones.

Esas son las fundamentales. Dentro de 

ellas admitimos nuestra responsabilidad; 

pero no nos responsabilizamos por ellas. 

Como lo he dicho, soy responsable del ti-

món; pero no de la tormenta.1

En un clima electrizado por la tensión, anunció la 

decisión que cambió el curso de la historia econó-

mica del país:

Tenemos que organizarnos para salvar 

nuestra estructura productiva y propor-

cionarle los recursos financieros para 

seguir adelante; tenemos que detener la 

injusticia del proceso perverso de fuga 

de capitales- devaluación- inflación que 

daña a todos, especialmente al trabaja-

dor; al empleo y a las empresas que lo 

generan. Estas son nuestras prioridades 

críticas. Para responder a ellas he expe-

dido en consecuencia dos decretos: uno 

que nacionaliza los bancos privados del 

país, (aplausos prolongados), y otro que 

1 José López Portillo (1 de septiembre de 1982), “Sexto Informe de Gobier-

no”, en Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de 

Diputados (2006), Informes Presidenciales José López Portillo, disponible en 

diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-15.pdf
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