
Presentación

En este volumen, la Revista de Administración Pública 
mantiene el compromiso de publicar artículos de calidad 
que reflejen la diversidad temática del campo, anclada en 
importantes problemas contemporáneos.  La erradicación de la 
pobreza y la desigualdad son asuntos prioritarios en la agenda 
de la mayoría de los países del mundo. Aquellos que han 
alcanzado un alto nivel de desarrollo reconocen la existencia de 
importantes brechas de igualdad de oportunidades a su interior.  
Así mismo, muchos de ellos también han experimentado cómo 
los problemas de países menos desarrollados les impactan 
de forma directa a través de las olas migratorias. En ese 
sentido, la erradicación de la pobreza y la desigualdad ocupan 
un lugar importante en la agenda de investigación y reflexión 
académica.  En el primer artículo, El costo de la pobreza infantil 
en Puerto Rico de María Enchautegui Román, Brayan Rosa 
Rodríguez y Caridad Arroyo Quijano, presentan un contundente 
análisis del impacto económico de la pobreza infantil a corto 
y largo plazo. El artículo resulta de valor, no solo porque 
ayuda a comprender la magnitud del problema y el costo de 
la inacción gubernamental, sino también porque propone 
una metodología de análisis que permite superar frecuentes 
limitaciones en el acceso a los datos. Consideramos que es 
una lectura obligada para los estudiosos de la pobreza infantil.  
El segundo artículo, es el ensayo Determinantes sociales en 
la educación: Retos para el sistema educativo, en el cual Ana 
Helvia Quintero reflexiona sobre la necesidad de atender el 
problema de bajo aprovechamiento de estudiantes de bajos 
ingresos que asisten a escuelas urbanas.  La autora propone 
la aplicación de estrategias que ya se utilizan con éxito en 
otras poblaciones educativas y explica su razonamiento para 
atribuirle potencial de éxito entre los estudiantes urbanos de 
bajos ingresos.  En su reflexión, la autora discute algunos 
de los factores que caracterizan a las escuelas que sirven a 
estudiantes de bajos ingresos y que, a su vez, propician la 
desigualdad.  Por ejemplo, plantea que los currículos utilizados 
responden a las experiencias del estudiante de clase media y 
no guardan relación con las carencias y desafíos del estudiante 
de las zonas urbanas pobres.  Este y otros elementos, propone 
la autora, pueden ser neutralizados si en lugar de adoptar 
un currículo y métodos uniformes, se consideran los factores 
sociales y económicos que forman parte de la experiencia de 
vida del estudiante de escasos recursos y se incorporan, no 
solo al currículo sino a la dinámica escolar. 
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La idea del gobierno centralizado, autosuficiente y robusto se 
ha ido desvaneciendo durante las pasadas décadas. Cada vez 
es más común que otros niveles de gobierno más cercanos 
al ciudadano reclamen y obtengan mayor poder y espacio 
de acción.  Ese es el caso de las antiguas Delegaciones 
mexicanas, transformadas en Alcaldías en 2016, el cual le 
ofrece a Ady Carrera-Hernández una excelente oportunidad 
para estudiar su efecto en las políticas de desarrollo sostenible.  
En su artículo Las alcaldías y la gestión del desarrollo sostenible 
en la Ciudad de México, la autora primero, traza la cronología 
de la descentralización hacia el gobierno local desde una 
perspectiva internacional para luego estudiar cómo esa des-
centralización política, en el caso de la Ciudad de México, es 
articulada a través del programa de gobierno de la Ciudad y 
los de las Alcaldías.  Carrera-Hernández utiliza los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible definidos por la Organización de 
las Naciones Unidas para enfocar su análisis. Su artículo do-
cumenta y advierte sobre las dificultades que les plantea a los 
gobiernos locales, una delegación de autoridad política limitada 
por consideraciones económicas y de articulación.  A través 
del caso de la Ciudad de México, la autora analiza los vínculos 
entre la agenda de desarrollo estatal y las agendas locales en 
busca de coincidencias que le den mayor impulso a ambas.  
En su artículo, elabora cómo la desarticulación de las agendas 
reduce significativamente la capacidad de los gobiernos locales 
para adelantar la agenda de desarrollo sostenible.

Un actor social importante son las organizaciones sin fines 
de lucro, particularmente las dedicadas a ofrecer servicios 
directos a poblaciones vulnerables. Su valor se reafirma por sus 
contribuciones durante eventos catastróficos, que cada vez con 
más frecuencia golpean a nuestros países.  En circunstancias 
de terremotos, inundaciones o huracanes, ha sido evidente 
que los gobiernos solos ya no poseen la capacidad suficiente 
para responder adecuadamente a las emergencias. En el 
caso de Puerto Rico, durante los pasados años, luego de 
dos feroces huracanes, las organizaciones sin fines de lucro 
demostraron tener una capacidad de respuesta que, en muchos 
casos, superó la del gobierno central.  Por ello, es importante 
entender su funcionamiento y los retos que enfrentan para su 
sostenibilidad.  Luz Mairym López Rodríguez, en su artículo 
Funds diversification challenges in Puerto Rican NPO’s: 2008-
2018, precisamente estudia la estabilidad financiera de estos 
organismos y los cambios en sus patrones de comportamiento 
financiero en dos periodos distintos. La autora realiza un 
análisis comparativo de las fuentes de financiamiento y de 
donativos de las organizaciones sin fines de lucro e identifica 
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los mecanismos de adaptación que han desarrollado tras una 
década de estrechez fiscal y económica en Puerto Rico.  En esa 
dirección, la autora documenta los desafíos que representan 
una economía débil y una crisis fiscal para la supervivencia 
de las organizaciones sin fines lucro que históricamente han 
dependido de donativos gubernamentales.    

Las políticas públicas ambientales, energéticas y los hábitos de 
la sociedad continúan siendo un importante tema de reflexión 
y discusión. Gabriel Moreno Viqueira y Paul Furumo, en su 
ensayo La energía, la crisis climática y el urbanismo en Puerto 
Rico reflexionan sobre el vínculo de tres elementos presentes en 
nuestra cotidianidad y que tienen el potencial de comprometer 
los recursos y la calidad de vida de las próximas generaciones.  
Las fuentes de energía fósil, y su relación con el cambio 
climático ha sido ampliamente discutida. No obstante, los 
autores incorporan el urbanismo a la discusión. Ambos afirman 
que “El suburbio es un gran consumidor de energía” y, por ende, 
el desparramamiento urbano tiene importantes implicaciones en 
el consumo de energía y en la contaminación ambiental. Los 
autores hacen una reflexión crítica sobre las consecuencias de 
la ausencia de políticas de urbanismo en la configuración de 
las políticas y programas de conservación de energía en Puerto 
Rico.
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