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En el congreso se presentaron un total de 90 comunicaciones de las que se incluyen en 

estas actas sólo aquellos resúmenes o comunicaciones completas cuyos autores 

manifestaron su interés por publicarlas en este libro de actas del congreso.  
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RESUMENES 
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de Madrid. E-mail: sarafe21@ucm.es  

Claudia García García 
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Celia Torrecillas Bautista 

Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia. Universidad Complutense 

de Madrid. E-mail: celiatorrecillas@pdi.ucm.es 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) aplicadas a la docencia, 

permiten flexibilizar las actividades realizadas en el aula y reforzar las clases 

tradicionales. Dentro de este marco, el podcast representa una herramienta con gran 

potencial para la innovación docente.  

Este trabajo se centra en el uso particular del podcast como instrumento para realizar 

un trabajo grupal por parte de los alumnos – learning podcast. Con esta actividad se 

adaptan las metodologías docentes a la actualidad al mismo tiempo que se fomenta la 

mentalidad investigadora, se ayuda a comprender mejor la materia y los alumnos 

consiguen progresar y ampliar sus habilidades personales, ya que su desarrollo requiere 

capacidad de comunicación.  

En cuanto a la actividad planteada, se está aplicando para el actual curso 2022/2023 en 

dos grupos de Economía Española del Grado de Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad Complutense de Madrid con perfiles de alumnos diferentes. 

En la Guía Docente de la asignatura viene establecida la posibilidad de llevar a cabo un 

trabajo grupal, en este caso, en función del número de matriculados, se han establecido 

grupos de trabajo de 4 y 5 personas. El desarrollo de la actividad incluye la elección de 

un tema relacionado con la Economía Española, la realización de un informe y la 

grabación del podcast con un formato de debate, que deberá tener una duración entre 

10 y 15 minutos. La nota de la actividad representará el 25% de la calificación final de 

la asignatura y requerirá, entre otros aspectos, la implicación del alumnado ya que, una 

vez entregada la actividad, los podcasts se harán públicos para todos los alumnos en el 
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Moodle de la asignatura y cada alumno deberá votar al podcast que más le haya 

gustado. 

 

Para poder evaluar la aplicación de la actividad, se ha previsto realizar dos 

cuestionarios: uno antes de la realización de la actividad (cuestionario inicial) y otro al 

finalizarla (cuestionario final). El primero de ellos ya se ha realizado en ambos grupos, 

mientras que el segundo se aplicará a la finalización del curso. 

El cuestionario inicial ha mostrado que la primera impresión del alumnado con respecto 

a la actividad es muy positiva. Los principales resultados señalan que más del 90% 

consideran que la actividad despierta su interés por la asignatura y un porcentaje muy 

elevado de los alumnos estiman que la actividad les ayudará a generar capacidades y 

habilidades útiles en su futuro (el 92,31% de los alumnos para un grupo y el 100% para 

el otro). A pesar de estos datos favorables, los alumnos consideran la actividad un reto 

importante: entre un 80% y un 90% de los alumnos piensan que la actividad no es fácil 

y les va a suponer bastante tiempo realizarla.  

 

Una vez realizados ambos cuestionarios, se analizarán las respuestas y se compararán 

entre sí. Paralelamente, también se analizarán las notas que han obtenido los alumnos. 

Con todos estos datos, se realizará un análisis sobre la inclusión de esta actividad en la 

asignatura de Economía Española.  
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¿CONTAMINACIÓN Y SALUD MENTAL? UN NUEVO ENFOQUE SOCIOECONÓMICO 
Y DE MEDIOAMBIENTE PARA ESPAÑA 
 

Carla Blázquez-Fernández  

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria, 39005 Santander, España. 

Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios- 

David Cantarero-Prieto 

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria, 39005 Santander, España. 

Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios-

Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), 39011 Santander, España. 

Santander Financial Institute – SANFI. 

 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo es estudiar la relación entre salud mental (entendida en términos 

generales como depresión) y la calidad del aire en España. 

MÉTODOS 

Utilizamos microdatos de la última Encuesta Nacional de Salud española para, mediante 

regresiones logísticas, determinar los principales factores explicativos de la depresión. 

En concreto, se analizan las características sociodemográficas, económicas, de salud y 

regionales. También se han considerado las diferencias por género. 

RESULTADOS 

Se aporta nueva evidencia empírica sobre los factores que determinan la depresión. 

Nuestros resultados confirman que el perfil de una persona deprimida está asociado a 

una mujer mayor. Además, la contaminación del aire tiene un efecto negativo sobre la 

depresión para la muestra seleccionada (OR: 1,20; N = 23.089, hombres y mujeres de 

15 años o más). Además, los factores tanto sociodemográficos como económicos y de 

salud serían fundamentales. Precisamente, los individuos de mayor edad, de menor 

nivel educativo y de ingresos, o los que no viven en pareja y con peores factores 

relacionados con la salud, tendrían una mayor probabilidad de sufrir depresión. 

CONCLUSIONES 

Para mejorar el bienestar de los ciudadanos, y terminar con el posible crecimiento de 

los gastos sanitarios en el futuro cercano, las nuevas políticas públicas han de incluir la 

corrección del deterioro medioambiental. 

 

Palabras clave: Depresión; Calidad del aire; Regresiones logísticas; Encuesta Nacional 

de Salud; España. Códigos JEL: I10; F64. 
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VIVIENDA EN PROPIEDAD, CALIDAD DE VIDA Y GÉNERO EN EUROPA: NUEVA 
EVIDENCIA CON DATOS DEL SHARE 
 

Carla Blázquez-Fernández  

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria, 39005 Santander, España. 

Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios- 

David Cantarero-Prieto 

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria, 39005 Santander, España. 

Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios-
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Santander Financial Institute – SANFI. 

 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo es estudiar, entre los adultos mayores europeos, si la propiedad de la 

vivienda influye en la calidad de vida. 

MÉTODOS 

Usamos regresiones logísticas, con la última estadística (Oleada 8: 2019-2020) de la 

Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), para determinar 

el impacto que tiene ser propietario de una vivienda en el bienestar individual. Además, 

también se analizan las características sociodemográficas y de salud. Asimismo, se 

consideran diferencias por género. 

RESULTADOS 

Aportamos nueva evidencia sobre los factores determinantes del bienestar. Los 

resultados empíricos basados en regresiones logísticas no corroboran que exista una 

relación (positiva) entre vivienda en propiedad y bienestar (OR = 1.01; 95 % IC 0.97, 

1.06). Sin embargo, tanto los factores sociodemográficos como de salud si serían 

fundamentales. Precisamente, los individuos de mayor edad, de mayor educación o los 

que viven tanto en pareja como en zonas rurales tendrían menor probabilidad de 

reportar una baja calidad de vida o bienestar. Además, las mujeres, aquellos que viven 

en países mediterráneos y/o declaran tener factores de salud deficientes tendrían una 

mayor probabilidad de reportar una baja calidad de vida o bienestar. 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados muestran que los factores sociodemográficos y de salud son más 

importantes que los relacionados con la propiedad de la vivienda al intentar explicar la 

calidad de vida en las poblaciones europeas de edad avanzada. Estas enseñanzas 

tienen importancia para las políticas públicas que consideran la perspectiva social del 

bienestar en general, así como la política de vivienda en particular. 
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Palabras clave: Calidad de vida; personas mayores; propiedad de la vivienda; género; 

Europa; SHARE; regresiones logísticas. 

 

Códigos JEL: I31; I10. 
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN 
SOBRE LAS FINANZAS SOSTENIBLES 
 
Carmen González Velasco.  

Universidad de León 

Isabel Feito Ruiz.  

Universidad de León 

Pilar Sierra Fernández.  

Universidad de León 

Francisco José Sáez Trujillo.  

Universidad de León 

Irene Martín Rubio.  

Universidad Politécnica de Madrid 

Fiorela Anaí Fernández Otoya.  

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Perú) 

Elena Otero Arpón.  

Centro de Formación Profesional María Auxiliadora de León 

 

RESUMEN 

Las finanzas sostenibles constituyen una palanca clave para asegurar la transición hacia 

una economía más sostenible. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es proporcionar 

un instrumento validado para conocer la percepción sobre las finanzas sostenibles que, 

según nuestro conocimiento, no existe actualmente. En el proceso de validación del 

instrumento participaron 11 jueces expertos y 419 estudiantes de diferentes niveles 

educativos y se propuso un cuestionario inicial con tres dimensiones (utilidad, 

responsabilidad y educación financiera) y nueve indicadores. Posteriormente se llevó a 

cabo la validación del instrumento con un análisis de su validez y fiabilidad y se obtiene 

un cuestionario validado de 26 preguntas, donde la utilidad es la dimensión más 

influyente en la percepción sobre las finanzas sostenibles, seguida por la 

responsabilidad y por la educación financiera. Estos resultados proporcionan una 

herramienta útil y validada para todos aquellos investigadores interesados en conocer 

la percepción sobre las finanzas sostenibles. Además, este trabajo puede contribuir a 

facilitar las decisiones de inversión y financiación de los agentes económicos para que 

tengan en cuenta la importancia de la utilidad y responsabilidad que conllevan las 

actividades ambientales, sociales y de gobernanza financiadas o en las que se invierten, 

así como la educación financiera de los posibles clientes de productos financieros 

sostenibles.  
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Palabras clave: finanzas sostenibles, utilidad, responsabilidad, educación financiera, 

cuestionario validado. 
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THE GEOGRAPHY OF HUNGER AND FAMINE IN A MULTI‐CRISIS WORLD 
 

Sergio Tezanos 

Department of Economics, Universidad de Cantabria, 

Avda. Los Castros s/n, 39005, Santander, Spain 

Sergio.tezanos@unican.es 

Rogelio Madrueño Aguilar 

Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS),  

University of Bonn 

Römerstraße 164, D-53117, Bonn, Germany 

rmadruen@uni-bonn.de 

 

ABSTRACT 

Global food insecurity is dramatically increasing. It is a consequence of a multi-crisis 

world, simultaneously affected by socio-economic, health, governance and 

environmental problems. On the other hand, famines —the crudest manifestation of 

human vulnerabilities— have become a more endemic problem. Therefore, ending 

hunger and famine and achieving food security are key goals of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, but we are worryingly off-track of this ambition. 

This paper characterizes the current geography of global hunger and famine based on 

six influential causality theories of famine: the two classical economic explanations (the 

Smithian and the Malthusian approaches), the FAD approach, the entitlement approach, 

the political system approach and the political accountability approach. We create a 

database with relevant indicators for 98 developing countries and we use the statistical 

multivariate technique of cluster analysis in order to build an international taxonomy. The 

analysis identifies four groups of countries with different challenges and vulnerabilities. 

A remarkable result is that there is no simple “linear” representation of the 

multidimensional world map of hunger and famine; therefore, “ranking” countries 

according to hunger is statistically incorrect. By contrast, our taxonomy offers a complex 

picture of the diversity of human challenges and vulnerabilities that trigger hunger and 

famines across the world. This piece of research aims to raise awareness on global food 

security and to improve our knowledge on the formidable and necessary challenge of 

meeting the “zero hunger” goal. 

Key words: hunger, famine, poverty, food security, international classification, 

international taxonomy, 2030 Agenda for Sustainable Development, Sustainable 

Development Goals 
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JEL codes: 010, F22, F35 
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ELABORACIÓN DE VÍDEOS DE DIVULGACIÓN PROFESIONALES EN ASIGNATURAS 
DE MÉTODOS CUANTITATIVOS COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 
 

Vanesa Jordá.  

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria 

Mercedes Tejería.  

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria 

Faustino Prieto. 

Departamento de Economía, Universidad de Cantabria 
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Departamento de Métodos Cuantitativos, CUNEF Universidad 

 

RESUMEN 

En este trabajo se analiza el impacto de implementar la metodología docente 

Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura Métodos Estadísticos en Economía 

y Empresa. Los estudiantes debían elaborar un vídeo de divulgación en el que se 

contrastase una hipótesis de interés económico y/o social, aplicando las técnicas 

estadísticas aprendidas durante el curso. Esta actividad pretende potenciar una de las 

competencias básicas en las que menos se trabaja a lo largo de la carrera, relacionada 

con la comunicación de información, ideas, problemas y soluciones a un público no 

especializado. Los estudiantes debían esforzarse en transmitir las técnicas estadísticas 

aprendidas de forma sencilla, aunque sin perder la esencia del mensaje. Este escenario 

se ajusta más a futuras situaciones en las que los estudiantes, ya como profesionales, 

tendrán que asesorar en aspectos técnicos a clientes y directivos que, a priori, no 

tendrán conocimientos estadísticos avanzados. Los resultados indican que una amplia 

mayoría de alumnos ha manifestado su interés en realizar vídeos divulgativos en lugar 

de presentaciones tradicionales, pues consideran que esta actividad ha contribuido a 

interiorizar mejor los conceptos estadísticos, así como a mejorar su capacidad de 

síntesis. Por otro lado, se organizó una sesión para el alumnado los cursos inferiores en 

la que se presentaban los vídeos realizados. Los alumnos que asistieron han 

manifestado que esta actividad les ha permitido familiarizarse con problemas reales en 

los que los conocimientos que aprenderán en la carrera resultan de máxima utilidad, lo 

que ha aumentado su motivación con la titulación. 
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DESARROLLO TURÍSTICO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL: UNA 
EXPLORACIÓN EMPÍRICA A TRAVÉS DE DIFERENTES INDICADORES 
 

TOURISM DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL 

EXPLORATION USING DIFFERENT INDICATORS 
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Universidad de Jaén 
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Universidad de la República, UDELAR 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza la relación entre turismo y crecimiento económico utilizando 

un análisis a nivel regional para el caso de España durante el periodo 2004-2021. 

Mediante un análisis de series temporales simbólicas, utilizando la definición de régimen 

económico, se introduce una noción de distancia entre las trayectorias dinámicas de las 

distintas regiones, detectando grupos de comunidades con comportamiento similar en 

términos de desempeño turístico y nivel de crecimiento económico. Además, se realiza 

una discusión respecto al uso de diferentes indicadores para medir el turismo ante la 

falta de una variable de referencia en la literatura científica. 

 

Palabras clave: turismo, crecimiento económico, régimen dinámico, series temporales 

simbólicas, nivel regional. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the relationship between tourism and economic growth using an 

analysis at the regional level for the case of Spain during the period 2004-2021. By 

means of a symbolic time series analysis, using the definition of economic regime, a 

notion of distance between the dynamic trajectories of the different regions is introduced, 
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detecting groups of regions with similar behavior in terms of tourism behavior and level 

of economic growth. In addition, a discussion is made regarding the use of different 

indicators to measure tourism in the absence of a reference variable in the scientific 

literature. 

Keywords: tourism, economic growth, regime dynamics, symbolic time series, regional 

analysis. 

Clasificación JEL / JEL Classification: C14, R11, L83. 
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LA INCLUSIÓN FINANCIERA: MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

FINANCIAL INCLUSION: ENGINE OF ECONOMIC GROWTH IN THE 

INTERNATIONAL FIELD  

 

Lilianne Isabel Pavón Cuéllar 

Universidad Anáhuac México 

lpavon@anahuac.mx 

 

RESUMEN 

Este trabajo muestra que el crecimiento económico de un país depende, tal y como lo 

plantea el marco teórico vigente, de la formación de capital físico y humano, de la 

explotación sostenible de sus recursos naturales, pero también de una inclusión 

financiera que permita a los agentes económicos solventar restricciones de liquidez y 

canalizar el ahorro a la inversión productiva. Mediante el empate de múltiples bases de 

datos, se realizan estimaciones de panel, estático y dinámico, que verifican la robustez 

de los resultados y la naturaleza endógena del crecimiento económico. En el camino, 

queda demostrado que la inclusión social, no es solo un resultado deseable del 

crecimiento económico, sino un insumo indispensable para su sostenibilidad futura. 

 

Palabras clave: Inclusión Financiera; Crecimiento Económico. 

Clasificación JEL: G21, O40.  

 

ABSTRACT 

This paper exhibits that the economic growth of a country depends, as the current 

theoretical framework proposes, not only on the formation of physical and human capital, 

on the sustainable exploitation of its natural resources, but also on financial inclusion, 

which allows economic agents to solve for liquidity restrictions and channel savings to 

productive investment. By matching multiple databases, static and dynamic panel 

estimates are developed, verifying the robustness of the results and the endogenous 

nature of economic growth. Along the way, it is demonstrated that social inclusion is a 

desired result of economic growth and an indispensable input for its future sustainability. 

 

Keywords: Financial Inclusion, Economic Growth 

JEL classification: G21, O40. 
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UN MODELO DE INTENCIÓN DE USO DE LAS TICS:  APLICACIÓN A 
EMPRENDEDORES MEDIANTE UN ANÁLISIS DE DATOS ENVOLVENTES. 
 

"A model of intention to use ICTs: application to entrepreneurs through a data 

envelopment analysis." 

  

Berbegal, Vanessa. Departamento de Economía Aplicada I, Universidad de Sevilla.  

vberbegal@us.es 

Fernández-Serrano, José. Departamento de Economía Aplicada I, Universidad de 

Sevilla.  jfserrano@us.es 

Velasco, Francisco. Departamento de Economía Aplicada I, Universidad de Sevilla.  

velasco@us.es 

 

RESUMEN 

Aún hoy son escasos los estudios que han analizado el impacto de las tecnologías de 

la información y la comunicación sobre los emprendedores (Tomy y Pardede 2017). 

Tomando como marco teórico fundamental el “Modelo de Aceptación y Uso de 

Tecnología” (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) de Venkatesh et al., 

(2003), el presente estudio aplica por primera vez un análisis de datos envolvente sobre 

una base de 436 emprendedores para obtener la eficiencia de las combinaciones que 

maximizan la intención de uso de las TICs. Se establece una tipología de combinaciones 

para encontrar aquellos grupos más proclives de realizar el comportamiento final.  

 

Palabras claves: emprendimiento, TICs, percepciones, análisis de datos envolvente.  

 

JEL Classification/ Clasificación JEL:  D61, L26, O14 
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EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA: FISCALIDAD 
 

THE ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM IN SPAIN: TAXATION 

 

Carmen Calderón Patier 

Catedrática de Economía Aplicada 

Universidad San Pablo CEU de Madrid 

calder@ceu.es ORCID: 0000-0002-9687-0515 

 

RESUMEN 

La reciente aprobación de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas 

emergentes, junto con otras novedades legislativas referidas a la creación y crecimiento 

de empresas, están dirigidas a lograr un ambicioso objetivo: transformar el sistema 

productivo español y convertir a nuestro país en un polo de atracción de empresas 

tecnológicas y de profesionales altamente cualificados. En este contexto se desarrolla 

el objeto de esta investigación: analizar y valorar los instrumentos fiscales que tanto 

para el inversor en empresas emergentes como para las propias startups ha establecido 

nuestro ejecutivo. ¿Serán suficientes para alcanzar el objetivo propuesto? 

 

PALABRAS CLAVE: Empresas emergentes, startups, emprendimiento, fiscalidad 

CÓDIGO JEL :H2,H3, L26 

 

ABSTRACT 

The recent approval of Law 28/2022 for the promotion of the ecosystem of startups, 

together with other legislative innovations related to the creation and growth of 

companies are aimed at achieving an ambitious objective: transforming the Spanish 

productive system and converting our country in a pole of attraction for technological 

companies and highly qualified professionals. In this context, the object of this 

investigation is developed: to analyze and assess the fiscal instruments that our 

executive has established for both the investor in emerging companies and the startups 

themselves. Will they be enough to achieve the proposed objective? 

 

KEY WORDS: Startups, entrepreneurship, taxation 

 

JEL CODE: H2,H3, L26 
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EL DEBATE COMO METODOLOGÍA DOCENTE POTENCIADORA DE COMPETENCIAS 
Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES 
 

THE DEBATE AS A TEACHING METHODOLOGY THAT ENHANCES COMPETENCES 

AND TRANSVERSAL LEARNING RESULTS  

 

Carmen Calderón Patier 

Catedrática de Economía Aplicada 

Universidad San Pablo CEU de Madrid 

calder@ceu.es ORCID: 0000-0002-9687-0515  

 

RESUMEN 

El diseño de metodologías docentes que sean capaces de potenciar las competencias 

y resultados de aprendizaje transversales a la mayoría de las materias de los Grados 

de ámbito económico ya sea el Grado de Economía ya sea el Grado en Administración 

y Dirección de Empresas o ya sea en el Grado de Inteligencia de Negocios es un 

verdadero reto. El presente documento describe el diseño, organización, puesta en 

marcha y valoración de una actividad llevada a cabo en el aula en la asignatura de 

Fiscalidad, un debate como metodología docente innovadora, donde se persigue 

conseguir fomentar el trabajo en grupo, el pensamiento crítico, la argumentación, y la 

expresión oral, que son resultados de aprendizaje comunes a la mayoría de las 

materias. 

PALABRAS CLAVE: Innovación docente, Debate, resultados aprendizaje 

CÓDIGO JEL: A2, H0 

 

ABSTRACT 

The design of teaching methodologies that are capable of enhancing skills and learning 

outcomes that are transversal to most of the subjects of the Degrees in the economic 

field, be it the Degree in Economics or the Degree in Business Administration and 

Management or either in the Business Intelligence degree is a real challenge. This 

document describes the design, organization, implementation and evaluation of an 

activity carried out in the classroom in the subject of Taxation, a debate as an innovative 

teaching methodology, where the aim is to foster group work, critical thinking, 

argumentation, and oral expression, which are learning outcomes common to most 

subjects. 

KEYWORDS: Teaching innovation, Debate, learning results 

JEL CODE: A2,H0 
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RESUMEN 

En este trabajo se investiga la evolución del consumo de recursos materiales en los 

países de la Unión Europea-15 en los últimos 20 años, con el objetivo de analizar si en 

ellos existe desmaterialización y que sectores la lideran. Como indicador de consumo 

material se utiliza la Huella Material, ya que indica que todos los recursos que requiere 

una economía. Utilizando los datos de la Huella Material y el PIB se propone un modelo 

que permite estudiar la existencia de desmaterialización en la UE-15. Los principales 

resultados muestran que la desmaterialización solo ocurre de forma coyuntural tras la 

Crisis de 2008, recuperándose posteriormente el acoplamiento entre el PIB y la Huella 

Material. 

 

ABSTRACT 

This paper investigates the evolution of the consumption of material resources in the 

countries of the European Union-15 over the last 20 years, with the aim of analyzing 

whether dematerialization exists in these countries and which sectors are leading the 

way. The Material Footprint is used as an indicator of material consumption, since it 

indicates all the resources required by an economy. Using the data of the Material 

Footprint and GDP, a model is proposed to study the existence of dematerialization in 

the EU-15. The main results show that dematerialization only occurs in a conjunctural 

way after the 2008 Crisis, recovering subsequently the coupling between the GDP and 

the Material Footprint. 
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RESUMEN 

Desde la aprobación de la Agenda 2030 y los correspondientes objetivos del desarrollo 

sostenible (ODS), las instituciones internacionales y los gobiernos se han afanado por 

mostrar su alineamiento ante este nuevo modelo económico respetuoso con el entorno. 

En este sentido, la incorporación de los ODS en la gestión pública se convirtió en una 

marca de identidad, necesaria en ocasiones para acceder a determinados programas 

de financiación. Además, se diseñaron estrategias específicas de actuación, como la 

Estrategia de Economía Circular, que parecían indicar un nuevo modo de gestión. En 

esta comunicación, se realizará un análisis preliminar de la incorporación de la "filosofía 

verde" a la gestión pública de instituciones internaciones y países, para valorar si la 

transición verde ha mostrado visos de realidad o es más una declaración de intenciones. 

 

ABSTRACT 

Since the adoption of the 2030 Agenda and the corresponding Sustainable Development 

Goals (SDGs), international institutions and governments have striven to show their 

alignment with this new economic model that respects the environment. In this sense, 

the incorporation of the SDGs in public management became a mark of identity, 

sometimes necessary to access certain funding programmes. In addition, specific action 

strategies were designed, such as the Circular Economy Strategy, which seemed to 

indicate a new way of management. In this paper, a preliminary analysis of the 

incorporation of the "green philosophy" into the public management of international 
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institutions and countries will be carried out in order to assess whether the green 

transition has shown signs of reality or is more a declaration of intentions. 
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RESUMEN 

La guerra de Ucrania y la reciente pandemia han puesto de manifiesto, otra vez más, 

una de las principales debilidades del sistema energético fósil actual: los peligros de la 

dependencia de suministro. Y también han reforzado la urgencia de avanzar en una 

transición energética verde, sostenible y realista, En este sentido, las energías 

renovables llevan contribuyendo de forma notable desde finales del siglo XX a la 

producción de electricidad “verde”. En particular las energías solar y eólica, con un 

liderazgo consolidado de la eólica onshore y con un protagonismo creciente de la eólica 

offshore. 

En esta comunicación, se analizará de forma crítica el desarrollo de la eólica offshore 

en los principales países líderes por capacidad instalada a nivel internacional. Se 

aplicará la teoría de la triple sostenibilidad (considerando la perspectiva social, 

económica y ambiental), para valorar de una manera más integral su contribución a la 

transición verde. Podrá concluirse que su contribución a la esperada transición 

energética va a depender de factores clave como la falta de determinados materiales, 

la existencia de marcos normativos diferentes, el diseño de modelos de desarrollo eólico 

no homogéneos, entre otros. 
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ABSTRACT 

The war in Ukraine and the recent pandemic have once again highlighted one of the 

main weaknesses of the current fossil energy system: the dangers of supply 

dependency. They have also reinforced the urgency of moving towards a green, 

sustainable and realistic energy transition. In this respect, renewable energies have been 

making a significant contribution to the production of "green" electricity since the end of 

the 20th century. In particular, solar and wind energy, with a consolidated leadership of 

onshore wind and a growing prominence of offshore wind. 

This paper will critically analyse the development of offshore wind in the main leading 

countries in terms of installed capacity at the international level. The theory of the triple 

sustainability (considering the social, economic and environmental perspective) will be 

applied to assess in a more comprehensive way its contribution to the green transition. 

It will be possible to conclude that its contribution to the expected energy transition will 

depend on key factors such as the lack of certain materials, the existence of different 

regulatory frameworks, the design of non-homogeneous wind development models, 

among others. 
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ABSTRACT 

The European Union (EU) is addressing climate change through ambitious policies such 

as a plan to curb its carbon emissions by at least 55% by 2030. Furthermore, it aims to 

become the world’s first climate-neutral continent by 2050. The energy sector is still the 

biggest carbon emitter and energy policies are crucial to reduce carbon emissions. At 

the same time, given the inverse relationship between the responsibility for those 

emissions and the vulnerability to their impacts, inequality in carbon emissions across 

countries has become a topic of debate (if only because the success of climate policies 

depends to some extent on those policies to be perceived as fair). The main objective of 

this paper is to assess the influence of key energy policies to mitigate climate change –

e.g. increasing the use of renewable energies or improving energy efficiency− by drawing 

on the historical evolution of inequality in carbon emissions in the EU. For this purpose, 

we use the Theil index (Theil, 1967) because, in addition to satisfying the desirable 

properties for any inequality measure (Sen, 1973; Bourguignon, 1979; Cowell, 1998), it 

is additively decomposable by factors (Remuzgo and Sarabia, 2015a). In particular, 

drawing on the Kaya identity (Kaya, 1989; Yamaji et al., 1991), here CO2 per capita 

(henceforth CO2pc) emissions in each country are decomposed into the product of the 

following factors: contribution of the electricity sector to total CO2 emissions, carbon 

intensity of electricity production, relative weight of CO2-emitting electricity production, 

progress in renewable electrification, energy intensity of GDP, and GDP per capita. All 

these factors are analysed across the 27 EU countries from 1990 to 2018 −the last year 
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with homogeneous available information.  

Our results show that total inequality declined between 1990 and 2018. Specifically, it 

decreased until 2005; from then on, a rising trend is observed. Regarding the factorial 

decomposition, while in 1990 differences in the relative weight of CO2-emitting electricity 

production were the main driver of inequality in CO2pc emissions, in 2018 the latter was 

mainly explained by disparities in GDP per capita. 

In addition, the Theil index can be decomposed also by population sub-groups. Thus, it 

allows total inequality in CO2pc emissions to be split into the contributions due to 

between- and within-group inequalities. Here we consider four groups of countries 

depending on the date they joined the EU. 

According to our results, within-group inequality is the main driver of total inequality. The 

growing importance of this component reveals that the distribution of responsibility for 

CO2 emissions originating within each group should not be the same for all the countries 

in that group. This group-based analysis is fundamental to designing climate policies that 

not only reduce aggregate carbon emissions but also reduce inequalities in emissions 

levels. 

 

Keywords: Sustainability, Energy transition, CO2 emissions inequality, Theil index, 

Decomposition analysis.  

JEL classification: Q56; Q40, Q53; D63; C10. 
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RESUMEN 

Una de las más inquietantes secuelas de la pandemia de SAR COV 2, es el repliegue 

de la globalización economicista neoliberal que marchó con muy pocos tropiezos desde 

el derrumbe de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), EN 1994. 

La emergencia inflacionaria, de carácter estructural, que se originó en el 

embotellamiento en el traslado de suministros, en la severidad de la emergencia 

sanitaria y en la vacunación desigual e incompleta en espacios de los países 

proveedores, ha provocado un severo revisionismo sobre la conveniencia de mantener 

la distribución previa de eslabones de las cadenas de valor, con arreglo a los menores 

costos salariales y fiscales. 

 

El Apagón económico, en palabras de Adam Tooze, ha significado un elevadísimo costo 

del diseño global pretérito y de los trastornos en las cadenas de suministros que mueven 

a imaginar formas cercanas de reemplazamiento de proveedores, particularmente del 

lejano Oriente, por vecinos o amigos. En casos más extremos, ha movido al 

restablecimiento de nacionalismos, no solo económicos, de los que nunca ha salido 

nada bueno para la especie humana. 

 

Estos riesgos, megamenazas en las elaboraciones recientes de Nouriel Roubini, son el 

objeto de estudio de la comunicación que aquí se resume y cuya pertinencia parece 

fuera de discusión. 

El punto de partida es la errática gestión, en 2007 y después, de la Gran Recesión, 

destacadamente la imposición de la riesgosa austeridad dictada desde el centro y el 

norte europeos por la Troika y desarrollada por las bancas centrales “autónomas” por 

todo el planeta. La peligrosa idea de la austeridad, según la calificada opinión de Mark 

Blyth, condujo a la anemia a los presupuestos públicos, con el notable adelgazamiento 

de los sistemas sanitarios, que fueron arrollados por el encuentro con la pandemia. 

El telón de fondo de una feroz competencia entre los Estados Unidos y China, más la 

agresión rusa a Ucrania y los muy inestables equilibrios geopolíticos en Taiwán, Coreas, 

Japón y China, colocan a la necesaria cooperación internacional en el inalcanzable 

espacio de la utopía. Así acontece con el cambio climático, la disrupción tecnológica, 
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las deudas pública y privada, la demografía y la estanflación. 

Son muchas, muy profundas y curiosamente interconectadas, las calamidades que 

enfrentamos en la actualidad y de las que comenzar por el temprano agotamiento del 

proyecto globalizador, aparece como un adecuado hilo conductor. 
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ABSTRACT 

Over the last decades, the financialisation of economies –generally understood as the 

growing role of financial interests and actors in the functioning of economies (Epstein, 

2009)- became a growing area of interest among economists, particularly after the 

financial crisis of 2008. In this sense, different authors have especially focused on the 

implications of financialisation at a macroeconomic level, studying, for example, the 

potential effects on income distribution, capital accumulation, household consumption, 

etc., and, consequently, analysing the possible emergence of alternative 

macroeconomic growth regimes during the era of financialised capitalism. In this regard, 

a research line within post-Keynesian literature has traditionally identified different 

regimes (such as the debt-led regime, export-led regime or domestic demand-led 

regime) based on the growth contributions of each demand component and the financial 

balances of macroeconomic sectors (Hein, 2019; Hein & Martschin, 2021; Akcay et al., 

2022). Nevertheless, recently, the usefulness of this approach after the Great Recession 

has been questioned. With this respect, different economists, such as Kohler & 

Stockhammer (2022), consider that results based on growth contributions might be 

misleading, arguing that analyses should instead focus on the change of those elements 

that motivate economic actors to spend more and boost aggregate demand, defined in 

their own words as the growth drivers of the economy (finance, fiscal policy 

competitiveness, etc.). In the view of this open discussion within the literature, the 

purpose of this work is twofold. First, we will try to integrate both approaches, developing 

a theoretical framework in which the growth drivers at the mesoeconomic level promote 

or explain the appearance of growth regimes at the macroeconomic level. Second, we 

will analyse the emergence and change of different macroeconomic growth regimes 

among European economies before (2000-2008) and after (2009-2019) the Great 

Recession. To do so, in a first step, we identify the different regimes by classifying the 

European economies in both periods that share similar characteristics. To do this, we 
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employ a multivariate technique as the hierarchal cluster analysis to classify the 

economies, using as variables the contributions to growth of each macroeconomic 

sector´s expenditure (households, non-financial corporation, government and external 

sector) and their average financial balance as a share of nominal GDP during each 

period. Then, we explain the appearance of these regimes and their change or 

maintenance over time after the Great Recession due to the evolution of different growth 

drivers in the economies. In this regard, the preliminary empirical results are promising, 

showing alternative clusters (growth regimes) with different macroeconomic 

characteristics. Similarly, we consider that the use of the cluster analysis enable us to 

obtain a much more objective classification of the economies in comparison to previous 

works based on a simple descriptive study. Finally, it is confirmed that the evolution of 

certain growth drivers can play a fundamental role in the appearance and transformation 

of these regimes in European economies. 
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ABSTRACT  

This research contributes to the recent knowledge developments in the field of the role 

of digital technologies in developing countries by tracing the strength of digital 

technologies diffusion impact on economic growth and examining changes in cross-

country inequality changes related to ICT and growth. By convention, we concentrate on 

economically backward economies for which digital technologies are often treated as a 

significant economic growth and development accelerator. Our empirical sample covers 

40 low-income and lower-middle-income economies, and the time span of the analysis 

is set for 1990-2019. To examine the role of digital technologies in the process of 

economic growth, we chose two core ICT indicators: mobile cellular telephony and 

Internet users. Additionally, as explanatory variables for economic growth, we use high-

tech-related export activities, gross fixed capital formation, school enrolment, 

expenditure on education, wage, and salaried workers. All data are extracted from World 

Development Indicators 2021 and World Telecommunication/ICT Indicators databases. 

Our results suggest that the digitalization process affects positively economic growth. 

Moreover, growing digitalization and enhanced economic growth are accompanied by 

dropping cross-country technological and economic development inequalities. Our panel 

regressions results indicate positive and statistically significant relations between gross 

national income per capita and internet users, mobile cellular telephony, tertiary school 

enrolment and wage, and salaried workers explanatory variables across 40 countries. 

We conclude with empirical research analysis and policy recommendations.  

Keywords: ICT, digital technology, developing countries, economic growth  

JEL Codes: O11, O33, O5. 
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RESUMEN 

La lucha contra la precariedad laboral es considerada por la mayoría de las instituciones 

políticas y económicas internacionales como uno de los grandes desafíos de nuestro 

tiempo. Pese a que actualmente no existe un consenso en la literatura especializada en 

torno a un marco de análisis común que permita cuantificarla y actuar sobre ella de más 

eficazmente, existe un amplio acuerdo a la hora de reconocer la naturaleza 

multidimensional del fenómeno. En este sentido, el Índice de Precariedad Asalariada 

Multidimensional, desarrollado por García-Pérez y otros autores sobre la base de la 

metodología propuesta por Alkire y Foster, permite operacionalizar la precariedad y 

obtener una visión certera de su escala y naturaleza. En el presente trabajo, se utiliza 

este índice para analizar los datos de la sexta ola de la European Working Conditions 

Survey con el fin de realizar un análisis comparativo de la precariedad de los asalariados 

en Europa en el año 2015. El objetivo es obtener una visión global de calidad del empleo 

en el continente a través de la estimación de la incidencia y la intensidad del fenómeno, 

el examen de las diferencias entre países y la identificación de los colectivos más 

afectados.  
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RESUMEN  

En el presente trabajo aplica un enfoque modificado sobre el análisis de clústeres. Se 

elige para ello el sector químico en la provincia de Tarragona y se intenta explicar el 

efecto que el sector tiene sobre el desarrollo del área y su proyección exterior. Se parte 

de una revisión sobre la idea de clúster vinculada a la tipología de Porter insertando el 

estudio del espacio de producto realizado por Hausmann, Hidalgo o Klinger. Estas 

teorías se apoyan en un estudio empírico que permita analizar el grado de contribución 

del clúster estudiado en la configuración y distribución del espacio producto para validar 

los resultados en relación a los alcanzados por Porter.  

 

ABSTRACT 

This paper applies a modified approach to clúster analysis. The chemical sector in the 

province of Tarragona is chosen for this purpose and an attempt is made to explain the 

effect that the sector has on the development of the area and its external projection. The 

starting point is a review of the idea of clúster linked to Porter's typology, inserting the 

study of the product space carried out by Hausmann, Hidalgo and Klinger. These 

theories are supported by an empirical study to analyze the degree of contribution of the 

clúster studied in the configuration and distribution of the product space in order to 

validate the results relative to those reached by Porter.  

 

 

Palabras clave: Clúster; Porter; espacio de producto; proximidad; sector químico.  

Keywords: Clúster; Porter; product space; proximity; chemical sector. 
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RESUMEN  

Los índices de pobreza y exclusión social han disminuido en la Unión Europea durante 

las últimas décadas. Además, la pandemia de COVID-19 ha empeorado la situación y 

ha agravado significativamente la exclusión social en todo el mundo. El objetivo de este 

trabajo es analizar la situación actual de la población española en términos de exclusión 

social, es decir, medir el riesgo de vulnerabilidad a la exclusión social a través de 

indicadores multidimensionales. Como propósito adicional, este estudio pretende 

examinar la evolución de la vulnerabilidad a la exclusión social en las diferentes regiones 

españolas y comprobar si existen diferencias por género. Para llevar a cabo este estudio 

se utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida española con los datos disponibles de los 

últimos seis años, es decir, desde 2016 hasta 2021. En cuanto a la metodología, el 

índice de exclusión social se basa en seis dominios de privación como son el económico, 

la vivienda, el medio ambiente, la educación, el trabajo y la salud. Cada dominio está 

definido por varios indicadores. Para estimar la profundidad de la exclusión social se ha 

utilizado el enfoque de la suma de puntuaciones. A continuación, se han agregado los 

indicadores para medir la exclusión social a nivel regional. Nuestros resultados muestran 

que los individuos del noreste de España (La Rioja, Aragón y Cantabria) son menos 

vulnerables a la exclusión social que los del sur de España (Ceuta y Melilla, Andalucía 

y Extremadura). También presentan las tasas de incidencia e intensidad de la 

vulnerabilidad a la exclusión social, que son muy similares a las de exclusión social. 

Estos resultados permiten a los responsables políticos diseñar y establecer políticas 

públicas sociales enfocadas a reducir la exclusión social, especialmente, ahora, debido 

a la pandemia de COVID-19. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene por objetivo evaluar la eficiencia de los países en la generación 

de Desarrollo Humano, considerando los requerimientos biofísicos (metabolismo 

socioeconómico) en los procesos de desarrollo y en la mejora de la calidad de vida, 

mediante el Análisis Envolvente de Datos (DEA, Data Envelopment Analysis). Esta 

metodología nos permite evaluar la eficiencia en el uso de inputs (huella material, huella 

energética primaria total, huella ecológica) o en la generación de outputs (IDH, 

emisiones de CO2) de los 120 países considerados en el análisis. Los resultados 

señalan que, en general, los países más eficientes son los de menor IDH, y viceversa. 

Palabras clave: Desarrollo Humano, Metabolismo socioeconómico, Análisis Envolvente 

de Datos, Huella material, Huella energética, emisiones de CO2.  
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RESUMEN 

La planificación y gestión a través de los destinos turísticos inteligentes ha despertado 

gran interés académico al incluir las dimensiones de tecnología, innovación, 

accesibilidad, sostenibilidad y gobernanza. El objetivo de este trabajo es estudiar el 

impacto de la gestión inteligente en el valor de marca del destino. Para ello se realizó 

una encuesta a 406 turistas y residentes en Castropol, un municipio asturiano 

reconocido como inteligente, y se estimó un modelo PLS-SEM. Los resultados muestran 

un impacto directo positivo en el conocimiento de marca y en la calidad percibida y que 

los efectos en la lealtad están mediados por la calidad percibida y la imagen. 

 

Palabras clave: destino turístico inteligente, lealtad, multidimensionalidad, PLS-SEM, 

valor de marca basado en el consumidor 

 

ABSTRACT 

Planning and management through smart tourist destinations has raised great academic 

interest by including the dimensions of technology, innovation, accessibility, 

sustainability and governance. The objective of this work is to study the impact of smart 

management on the brand equity of a destination. To do this, a survey was conducted 

with 406 tourists and residents in Castropol, a municipality in Asturias recognized as a 

smart destination, and a PLS-SEM model was estimated. The results show a direct 

positive impact on brand awareness and perceived quality; additionally, the effects on 

brand loyalty are mediated by perceived quality and image. 
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Keywords: smart destination, loyalty, multidimensionality, PLS-SEM, customer-based 

brand equity 
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ABSTRACT 

The huge challenges facing Europe are evident: climate change and the need for 

sustainable development; post-COVID economic recovery; and the ongoing war in 

Ukraine and future reconstruction requirements. In this light, it is of concern that the 

European financial architecture has been deemed not fit for purpose. One of the main 

criticisms raised in the Weiser report was that the ways in which Europe’s financial 

architecture functions is fragmented, largely because its major institutions were 

insufficiently coordinated, even competing at times with each other rather than 

cooperating well.  

 

At the heart of Europe’s financial architecture lie two banks: the European Investment 

Bank (EIB), created in 1958 as the bank of the European Union (EU), and the European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD), established later, in 1991, to 

promote transition to market-oriented economies and multi-party democracies. Though 

both banks have been under researched (Clifton et al., 2018 ), in recent years, scholars 

have examined their performance at the individual level, (Griffith-Jones and Naqvi, 2020  

;Shields, 2019 ). However, less attention has been paid to how these banks interact, 

which is an important means of assessing their performance as part of the European 

financial architecture. Indeed, one glaring area that requires analysis is associated with 

the observation that, although both banks were established to lend to different countries, 

over time, their lending to the same countries has undergone reform, resulting in growing 

“lending overlap”.  

 

Beyond mapping and measuring the extent of this lending overlap is the question of what 

this means for the banks’ performance. Is lending overlap an inevitable consequence of 

both banks’ complying well with their lending missions? It is conceivable that, since some 

transition economies eventually joined the EU, overlap may have occurred when the 

bank “responsible” for this country shifts from the EBRD (as a country in transition) to 

the EIB (as a member of the EU). Where both EIB and EBRD have a mission to lend to 
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the same country, for example in Greece, is this overlapping lending coordinated, each 

following their missions? Or, alternatively, is lending overlap a consequence of one or 

both banks erring from their missions, resulting in uncoordinated, and even, competitive 

lending practice?  

 

This paper examines lending practice of the EIB and EBRD at the interface where they 

overlap. This amounts to more than 500 billion euro (around 350 billion from the EIB and 

178 billion from the EBRD) . Though this topic is of critical importance to understanding 

the performance of the European financial architecture in general, it has taken on even 

more significance given that Ukraine (and the Russian Federation at one point in time) 

and many of its neighbouring countries, receive overlapping lending from the banks. 

Hence understanding the performance of these core lending institutions is vital in the 

face of reconstruction requirements. 
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RESUMEN 

Los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes por lo que resulta 

ineludible aumentar la resiliencia a los riesgos existentes. A pesar de ser un problema 

global, los riesgos dependen en gran medida de los contextos geográficos, sociales, 

culturales y económicos. Los municipios y regiones no sólo sufren de primera mano las 

consecuencias del cambio climático, sino que son también agentes clave para hacer 

frente a estos riesgos a través de la puesta en marcha de estrategias de adaptación. 

En este contexto, este estudio aborda un análisis cualitativo de las barreras, retos y 

oportunidades a las que se enfrentan los gobiernos regionales a la hora de llevar a cabo 

las políticas de adaptación al cambio climático. A tal efecto, se establecen dos objetivos 

específicos. El primero de los objetivos busca identificar, en base a la literatura existente, 

los retos y oportunidades potenciales a los que los gobiernos regionales pueden 

enfrentarse a la hora de planificar e implementar la adaptación al cambio climático. El 

segundo objetivo busca contrastar la información recopilada directamente con los 

gobiernos regionales. 

Para realizar este análisis cualitativo se han diseñado entrevistas semiestructuradas, 

que se han llevado a cabo con un conjunto de regiones de la red de gobiernos regionales 

Regions4. En concreto, han participado en este estudio las regiones de Sao Paulo 

(Brasil), Cataluña (España), Flandes (Bélgica), Cross River State (Nigeria), Jalisco 

(Méjico), Quebec (Canadá), Lombardía (Italia) y el consorcio de gobiernos regionales 

de Ecuador, CONGOPE. Estas regiones participan en la iniciativa transversal sobre 

cambio climático denominada RegionsAdapt. 

Las entrevistas se han dividido en siete bloques, que abordan cuestiones como el 

progreso logrado por las regiones, cuáles son las barreras identificadas durante el 

proceso, qué oportunidades les brinda la adaptación, qué instrumentos económicos 

utilizan para aumentar la resiliencia, cómo se financian para reducir la vulnerabilidad a 

los impactos climáticos, cómo evalúan el éxito de las medidas o estrategias aplicadas, 

y las formas de coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza. 

Los resultados del análisis muestran que las regiones están realizando avances en 
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materia de adaptación, especialmente en los últimos años, impulsadas, en gran medida, 

por los impactos de los fenómenos extremos, cuya frecuencia ha aumentado como 

consecuencia del cambio climático. Los principales obstáculos que encuentran las 

regiones son la falta de coordinación a nivel institucional y la falta de capacidad técnica 

y económica. Además, se ha observado que existen diferencias en el progreso en 

adaptación, en las barreras que sufren para lograr dicho progreso, y en los instrumentos 

y fuentes de financiación de las que dispone cada región en función de su PIB per cápita. 

Estas desigualdades dan lugar a una gran brecha entre las regiones de ingresos altos y 

las de ingresos medianos, a pesar de que son estas últimas las que sufren en mayor 

medida los impactos del cambio climático. 
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RESUMEN  

En la actualidad, la Agenda 2030 y el compromiso de cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible constituyen la hoja de ruta en materia de desarrollo y cooperación 

tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Este trabajo pretende analizar el 

desempeño relativo realizado por los países de la Unión Europea, aplicando un enfoque 

metodológico basado en el análisis factorial de datos en tres dimensiones y las técnicas 

de clasificación no supervisadas. El uso de un indicador sintético dinámico permitirá 

visualizar y cuantificar las semejanzas y divergencias por grupos de países y a nivel 

individual. Pese a los avances logrados en el conjunto de la UE, el estudio muestra que 

persisten diferencias significativas entre países y objetivos.   

 

Palabras clave: Agenda 2030, desarrollo sostenible, indicador sintético dinámico, Unión 

Europea. 

 

ABSTRACT  

Nowadays, the 2030 Agenda and the commitment to fulfil the Sustainable Development 

Goals constitute the roadmap for development and cooperation both at the European 

and international levels. This paper aims to assess the relative performance made in the 

EU countries by applying a methodological approach based on factor analysis of data in 

three dimensions and unsupervised classification techniques. The use of a dynamic 

synthetic indicator will make it possible to visualize and quantify the similarities and 

divergences by groups of countries and on the country level. Despite the advances 

achieved in the EU as a whole, the study shows that significant differences persist 

between countries and objectives. 

 

Keywords: 2030 Agenda, Sustainable Development, Dynamic Synthetic Indicator, 

European Union. 
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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el estudio de la manera en la que la igualdad de género se 

incorpora a la nueva agenda urbana a escala internacional. Para ello se tendrá en 

cuenta, por un lado, el planteamiento y las medidas que se derivan de la Agenda Habitat 

III de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo 

sostenible número 5 (igualdad de género) y 11 (ciudades sostenibles, inclusivas y 

resilentes). 

Los avances que se han producido en los últimos tiempos desvelan la necesidad de 

realizar intervenciones con perspectiva de género en el ámbito urbano y también centrar 

la atención en algunos ámbitos prioritarios de intervención. Así, si el objetivo último es 

dirigir la actuación hacia entornos urbanos sostenibles e inclusivos, es imprescindible 

que la igualdad de género se tome como una de las bases de la planificación urbana. 
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ABSTRACT 

The Environmental Kuznets Curve (EKC) refers to the supposed existence of a 

relationship between economic growth and its effects on environmental conditions. 

Specifically, this hypothesis postulates a theoretical inverse U-shaped curve, assuming 

that in the early stages of economic growth the quality of the natural environment 

worsens until a certain level of GDP per capita (a variable usually used as a proxy for 

growth) is reached, after which emissions levels begin to fall. 

This relationship has been analyzed in the literature in different ways, modifying and 

expanding the number of variables involved in the shaping of the curve and thus affecting 

the deterioration - or improvement - of the environment. Initially, analyses focused on the 

verification of this theoretical curve between growth and some variable on emissions 

(such as sulfur dioxide, sulfides or CO2, among others). These early models have 

evolved by incorporating new variables and exploring new forms of this theoretical curve, 

such as wave-shaped relationships (in the form of "N" and inverse "N"). 

In addition, explanatory models have evolved not only in terms of the form that this 

relationship could take, but also in terms of the variables under study. Although it is still 

common to use GDP per capita as the reference variable for economic growth, 

environmental impact has come to be measured with variables such as the carbon 

footprint, the ecological footprint and other indicators of the degree of soil or water 

pollution (not only air pollution). Other variables are also included, including foreign trade 
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and the productive specialization of each country. In this regard, global value chains 

(GVCs) are particularly relevant, as they delve into the international division of 

production. Although there are specificities depending on each sector of activity, in 

general the intermediate phases of the production chain (more closely linked to 

manufacturing) have greater environmental impacts. 

Thus, this research aims to analyze the environmental effects of economic growth, 

foreign trade and GVCs in particular in a group of developing Asian countries. For this 

purpose, we start from the theoretical model established by the EKC in a broad sense, 

incorporating several environmental impact variables and several measures of foreign 

trade. The results confirm, in general, the existence of a non-linear relationship between 

economic activity, in terms of growth and share in GVCs, and its environmental effects. 

Furthermore, there are important nuances in this relationship, depending on the pattern 

of insertion of the countries in the GVCs. 

Keywords: Environmental Kuznets Curve; Economic growth; Global Value Chains; 

Environmental effects; Asian countries. 

 

RESUMEN 

La Curva Medioambiental de Kuznets (en adelante EKC, por sus iniciales en inglés) se 

refiere a la supuesta existencia de una relación entre el crecimiento económico y sus 

efectos sobre la calidad medioambiental. En concreto, esta hipótesis postula una curva 

teórica en forma de “U” inversa, asumiendo que en las primeras fases de crecimiento 

económico la calidad del medio natural empeora hasta alcanzar un determinado nivel 

de PIB per cápita (variable empleada habitualmente como proxy del crecimiento) a partir 

del cual los niveles de emisiones comenzarían a reducirse. 

Esta relación se ha analizado en la literatura en modos diversos, modificando y 

ampliando el número de variables que intervienen en la formación de la curva y que 

afectan, por tanto, al deterioro –o mejora– del medioambiente. Inicialmente, los análisis 

se centraban en la verificación de esta curva teórica entre el crecimiento y alguna 

variable sobre las emisiones (como el dióxido de azufre, sulfuros o el dióxido de carbono, 

entre otras). Estos primeros modelos han evolucionado incorporando nuevas variables 

y explorando nuevas formas sobre esta curva teórica, como es el caso de las relaciones 

en forma de onda (en forma de “N” y “N” inversa). 

Asimismo, los modelos explicativos, no solo han evolucionado en cuanto a la forma que 

podría adoptar esta relación, sino también en cuanto a las variables objeto de estudio. 

Aunque sigue siendo habitual emplear el PIB per cápita como variable referente sobre 

el crecimiento económico, el impacto ambiental ha pasado a medirse con variables 

como la huella de carbono, la huella ecológica y otros indicadores sobre el grado de 
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contaminación del suelo o del agua (no solo sobre la contaminación aérea). También se 

incluyen otras variables, entre las que cabe destacar el comercio exterior y la 

especialización productiva del cada país. En este sentido, cobran especial relevancia 

las cadenas globales de valor (CGV) en tanto que ahondan en la división internacional 

de la producción. Si bien existen especificidades en función de cada sector de actividad, 

en general las etapas intermedias de la cadena productiva (más vinculadas con la 

manufactura) implican mayores impactos ambientales. 

Así, esta investigación se propone analizar los efectos medioambientales del 

crecimiento económico, el comercio exterior y las CGV en particular en un grupo de 

países asiáticos en desarrollo. Para ello, se parte del modelo teórico establecido por la 

EKC en un sentido amplio, incorporando varias variables de impacto ambiental y varias 

mediciones del comercio exterior. Los resultados confirman, en general, la existencia de 

una relación no lineal entre la actividad económica, en términos de crecimiento y 

participación en las CGV, y sus efectos medioambientales. Además, se advierten 

matices importantes en esta relación, en función del patrón de inserción de los países 

en las CGV. 

Palabras clave: Curva Medioambiental de Kuznets; Crecimiento económico; Cadenas 

Globales de Valor; Efectos medioambientales; Países asiáticos. 

Códigos JEL: F18; Q53; Q56. 

 

 

 

  



Actas XXIII Reunión de Economía Mundial. 25-26 de mayo de 2023. Universidad de Cantabria 

47 
 

THE REDUCTION OF THE GENDER GAP THROUGH GLOBAL VALUE CHAINS: 
POLITICAL COMMITMENT OR PERPETUATION OF GENDER ROLES? 
 

LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN CLAVE DE CADENAS GLOBALES 

DE VALOR: ¿APUESTA POLÍTICA O PERPETUACIÓN DE LOS ROLES DE 

GÉNERO? 

Hugo Campos-Romero 

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela  

hugo.campos.romero@usc.es  

Bruno Blanco-Varela 

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Universidade de Santiago de Compostela  

b.blanco.varela@usc.es 

 

ABSTRACT 

The relationship between international trade and the gender gap is complicated, as 

foreign insertion can create new economic opportunities for women in the export sector, 

but it can also lead to increased competition and job offshoring, particularly in the context 

of global value chains (GVCs). The paper analyzed the relationship between the gender 

gap, GVCs, technological intensity of exports, and female empowerment in the EU-27, 

investigating whether GVCs could be used to reduce gender disparities. The aim of this 

paper is to expand the gender gap studies incorporating the effects of trade in value 

added in the European Union. The study used a panel of data from various sources, 

including Eurostat, Trade in Employment (TiM), and the World Bank. The results 

suggested that an increase in exports, regardless of the level of technological intensity, 

tends to exacerbate the gender gap in export sectors by increasing the proportion of 

male workers relative to female workers. However, a higher female participation rate in 

medium-low technology sectors could reduce the gender gap in export sectors. The 

study identified obstacles to female insertion in export markets, including the need to 

improve education and training for women in high-demand areas, promote STEM 

education and labor participation for women.  

Keywords: gender gap; global value chain; employment; gender roles; technology 

intensity; EU27. 
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RESUMEN 

La relación entre el comercio internacional y la brecha de género es complicada, ya que 

la inserción extranjera puede crear nuevas oportunidades económicas para las mujeres 

en el sector exportador, pero también puede conducir a una mayor competencia y 

deslocalización de empleos, particularmente en el contexto de las cadenas globales de 

valor (CGV). El estudio analiza la relación entre la brecha de género, las CGV, la 

intensidad tecnológica de las exportaciones y el empoderamiento femenino en la UE27, 

analizando si la integración en las CGV puede ser de utilidad para reducir las 

disparidades de género. El objetivo de este trabajo es avanzar en los estudios sobre la 

brecha de género incorporando los efectos del comercio en el valor añadido en la Unión 

Europea.  El estudio emplea un panel de datos elaborado a partir de diversas fuentes, 

entre ellas Eurostat, Trade in Employment (TiM) y el Banco Mundial. Los resultados 

sugieren que un aumento en las exportaciones, independientemente del nivel de 

intensidad tecnológica, tiende a aumentar la brecha de género en los sectores de 

exportación al aumentar la proporción de trabajadores masculinos en relación con las 

trabajadoras. Sin embargo, una mayor tasa de participación femenina en los sectores 

de tecnología media-baja podría reducir la brecha de género en los sectores de 

exportación. El estudio identifica una serie de obstáculos para la inserción femenina en 

los mercados de exportación, incluida la necesidad de mejorar la educación y la 

capacitación de las mujeres en áreas de alta demanda, promover la educación STEM y 

la participación laboral femenina.  

Palabras clave: brecha de género; cadena global de valor; empleo; roles de género; 

intensidad tecnológica; UE27. 

JEL: F14; J16; J21; J78. 
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ABSTRACT 

Firm heterogeneity models, based on the new-new trade theory (Melitz, 2003) suggest 

that the dispersion of the firm productivity within an industry can be considered a new 

source of comparative advantage. In fact, the higher the dispersion of the firm 

productivity within an industry, the higher the probability that a proportion of firms will 

export (Helpman et al., 2004).  

In this paper, we first compare performance characteristics of exporting plants relative to 

non-exporters using the longitudinal survey that comes from the Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) of Colombian manufacturing plants from 2001 to 2019. To do this, 

we use a similar specification as in Bernard and Jensen (1999) or Fariñas and Martín-

Marcos (2007). Then, export premia are estimated from an empirical specification of the 

form:  

ln X𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1exp𝑖t+𝛽2size𝑖t+ ∑ γj indj+∑δt yeart +𝜀𝑖t   (1) 

where X𝑖t is some plant characteristic of plant i at time t; exp𝑖t is a dummy variable 

indicating the export status of plant i; size𝑖t is the log of employment in each plant i at 

time t; indj is a set of 29 manufacturing industry dummies; yeart is a collection of 18 year 

dummies from 2001 to 2019; 𝜀𝑖t is a random error. 

Second, we estimate a production function using the control function approach (Rovigatti 

and Mollisi, 2018). We consider a Cobb Douglas technology for plant i at time t: 

y𝑖𝑡 = 𝛽0 + w𝑖𝑡𝛽+ x𝑖𝑡γ + 𝜔𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡     (2) 

where y𝑖𝑡 is the log gross or value-added output, w𝑖𝑡 is a 1 × J vector of log free-variables, 

and x𝑖𝑡 is a 1 × K vector of log state-variables. The random component 𝜔𝑖𝑡 is the 

unobservable productivity, and 𝜀𝑖𝑡 is an idiosyncratic output shock distributed as white 

noise. 

We assume with the Olley-Pakes (OP) and Levinsohn-Petrin (LP) methods that 

productivity evolves according to a first-order Markov process: 

𝜔𝑖𝑡 = E [𝜔𝑖𝑡|Ω𝑖𝑡] + 𝜉𝑖𝑡  = E [𝜔𝑖𝑡|𝜔𝑖𝑡−1] + 𝜉𝑖𝑡  = 𝑔(𝜔𝑖𝑡−1) + 𝜉𝑖𝑡  (3) 
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where Ω𝑖𝑡 is the information set at t - 1 and 𝜉𝑖𝑡 is the productivity shock, assumed to be 

uncorrelated with productivity 𝜔𝑖𝑡 and with state variables x𝑖𝑡. 

This procedure allows calculating and comparing the total factor productivity (TFP) 

between export and non-export firms. Finally, we test the hypothesis of the self-selection 

effect, export premium and learning by exporting. 

 

Keywords: firm performance, productivity, exporting, export premium, learning by 

exporting. 
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ABSTRACT 

This article tries to analyze the relationship between manufacturing plants’ export status 

and their energy emissions in Colombia. We use the Encuesta Annual Manufacturera 

data collected by the National Administrative Department of Statistics (DANE). 

First, we analyze the effect of export status on the environmental performance of plants 

using the following empirical model: 

ln E𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1exp𝑖t + 𝛽2X𝑖t + ∑ γj indj +∑ δt yeart +𝜀𝑖t   (1) 

where E𝑖t, denotes a measure of emissions intensity for plant i at time t; exp𝑖t, is a dummy 

variable indicating the exporting status of plant i in a particular year; X𝑖t is a vector of 

plant characteristics, which includes total factor productivity, size, skill intensity, or 

markup, following the procedure of De Loecker and Warzynski (2012); indj is a set of 29 

manufacturing industry dummies; yeart is a collection of 18 year dummies from 2001 to 

2019; 𝜀𝑖t is a random error. Then, we compare our results with some previous empirical 

studies (Dardati and Saygili, 2021). 

Second, we analyze the determinants of energy cogeneration and self-generation for 

manufacturing plants. Following the procedure of Rose and McDonald (1991), the plant’s 

decisions of how much to cogenerate or self-generate and how much electricity to use 

are made simultaneously. Then, we will test whether plant’s export status is positively 

related to cogeneration/self-generation or not. 

 

Keywords: Emission abatement, exporting, energy firm performance, electricity 

cogeneration, electricity self-generation. 
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Resumen  

El desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana se encuentra estrechamente vinculada 

a la expansión de las empresas multinacionales que durante los años veinte, ante el 

temor por el agotamiento de las reservas petrolíferas de Estados Unidos, emprendieron 

una intensa búsqueda de nuevas reservas de crudo en varias regiones del mundo. No 

obstante, en el caso ecuatoriano, el foco de la literatura relacionada con el petróleo se 

ha concentrado en los años setenta debido a la combinación de tres sucesos: el 

descubrimiento de reservas de petróleo en la región amazónica en 1967, el golpe de 

Estado orquestado por las Fuerzas Armadas en 1972 y el súbito incremento de los 

precios internacionales del crudo en 1973. En consecuencia, la historia del petróleo en 

Ecuador se lee y se entiende con frecuencia a partir de los años setenta obviando que 

su origen y desarrollo se remontan cinco décadas atrás. 

El presente documento pretende contribuir a llenar ese espacio en la literatura a través 

del estudio de la historia de la empresa Anglo-Ecuadorian Oilfields Limited (AEOL), 

durante el periodo 1919-1939. AEOL fue fundada el 9 de abril de 1919 con la finalidad 

de explorar y extraer petróleo en Ecuador. El arribo de esta empresa marca un punto de 

inflexión en la evolución de la industria petrolera ecuatoriana. Así, anterior al inicio de 

sus operaciones, el país extraía cantidades marginales de crudo por medio de procesos 

rudimentarios, mientras que, entre 1919 y 1939, se produjeron alrededor de 21 millones 

700 mil barriles de petróleo, de los cuales el 95% fueron extraídos por AEOL. A pesar 

de esta significativa aportación a la industria de hidrocarburos son relativamente 

escasos los estudios publicados sobre la empresa.    

No obstante, la historia de AEOL puede tener implicancias más amplias. La literatura 

académica sobre empresas petroleras y países periféricos (Palazuelos, 2016; Parra, 

2004; Yergin, 1990) suele hacer hincapié en la incapacidad de la industria petrolera para 

generar enlaces productivos con el resto de la estructura económica del país anfitrión, 

la obtención de altos beneficios económicos a cambio del pago de exiguos tributos y la 

modificación de los marcos institucionales a su favor debido a su elevado poder de 

negociación. Estos aspectos han sido apenas estudiados para el caso de AEOL. Por lo 

cual, la historia de AEOL puede arrojar luz sobre los efectos de las multinacionales 

petroleras en los países subdesarrollados. El análisis de este documento se centrará en 
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las estrategias adoptadas por AEOL que le permitieron incursionar y expandirse en el 

sector petrolero ecuatoriano; en su contribución productiva y fiscal a la economía 

ecuatoriana; y en las relaciones entre AEOL y el gobierno durante el periodo de estudio. 

Por lo tanto, este documento ofrecerá una visión interdisciplinaria de la evolución de una 

empresa, aún en gran parte desconocida, y su contribución al desarrollo económico de 

un país periférico.   
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RESUMEN 

La consideración de la perspectiva de género en el análisis del mercado de trabajo es 

indispensable, dado que existen enormes diferencias entre la calidad del empleo que 

ocupan mujeres y hombres, con una mayor precarización del empleo femenino. Este 

tema es una preocupación recurrente por parte de la economía feminista y se ha puesto 

de relieve una vez más tras la reciente pandemia. En la actualidad hay que sumar 

además un nuevo problema: la denominada Gran Dimisión, es decir, el abandono del 

mercado laboral de personas que ocupaban puestos con unas condiciones de trabajo 

insuficientes para vivir. 

En muchas ocasiones, los indicadores que permiten interpretar esas diferentes 

condiciones de trabajo que soportan mujeres y hombres no son suficientes y están 

sesgados hacia un mercado de trabajo que se considera neutro al género desde una 

perspectiva neoliberal, como si no existieran brechas en la participación de mujeres y 

hombres, no hubiera segregación horizontal ni vertical, las brechas salariales no fueran 

resultado de una discriminación por razón de género, y sin tener en cuenta que las 

personas que ocupan los puestos de trabajo tienen una vida personal y familiar de cuyo 

cuidado y reproducción se ocupan las mujeres casi en exclusiva. 

Medir la calidad de los empleos que ocupan mujeres y hombres resulta esencial para 

avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, especialmente 

el que pretende alcanzar el trabajo decente para mujeres y hombres (ODS8), combinado 

con el empoderamiento de mujeres y niñas (ODS5) y la reducción de las desigualdades 

en y entre los países (ODS10). Esa medición se plantea con la construcción de 

indicadores sintéticos, que recogen las distintas dimensiones a las que se refiere la 

calidad del empleo. Se debe añadir una dimensión que ayude a interpretar los resultados 

y refleje la realidad de la doble carga de trabajo que soportan las mujeres, protagonistas 

del trabajo invisibilizado de cuidados por la falta de corresponsabilidad propia del 

patriarcado. 

Las implicaciones que ello conlleva para las mujeres en términos de exclusión social, no 
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solo por quedar fuera del mercado de trabajo sino por participar en peores condiciones, 

impidiendo que se alcancen condiciones mínimas de bienestar, exigen respuestas de 

política específicas para atajar las desigualdades. Es necesario construir estrategias y 

medidas de acción alineadas con las metas de los ODS, que faciliten la participación de 

las mujeres en la negociación colectiva, mejorando sus condiciones de trabajo y la 

calidad del empleo, y avanzar en la lucha contra la exclusión social y la feminización de 

la pobreza.  
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RESUMEN 

La digitalización es un fenómeno que ha cobrado relevancia en el análisis de los 

mercados de trabajo en la última década, sobre todo, pero no ha sido incorporado ni 

conceptual ni metodológicamente en la medición y estudio de la calidad del empleo. La 

penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en todas las 

esferas productivas, sociales y económicas ha cambiado el modo en que se llevan a 

cabo los trabajos (con ordenador o con herramientas digitales, Comisión Europea, 

2021), el lugar donde se realizan (ya no es solo la fábrica o la oficina, ahora se puede 

trabajar desde el hogar o cualquier sitio con conexión a internet en buena parte de las 

ocupaciones) y la manera en que se organizan (con cambios en la jerarquía incluso 

hasta la introducción de algoritmos para supervisar tareas, OCDE, 2017). Además, y 

como se observó claramente durante la pandemia, los mercados son globales y la 

fragmentación de los procesos productivos permite la deslocalización de tareas y 

trabajos en cualquier parte del mundo (OCDE, 2018). Esta transformación digital 

acelerada desde la irrupción de la pandemia supone un impacto claro sobre los 

mercados laborales, y afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres. Las 

disparidades se observan, por un lado, debido a las brechas de acceso, uso y 

cualificación que se advierten por género (Castaño et al., 2011; Arroyo, 2018; Bonder, 

2002); y por otro, debido a las distintas ocupaciones de mujeres y hombres, 

encontrándose sectores altamente feminizados y poco digitalizados y al revés 

(segregaciones horizontales y verticales, Vaca y Valenzuela, 2022; ONTSI, 2022). 

La digitalización del trabajo también afecta a las nuevas formas de intermediación 

laboral. Cada vez son más frecuentes las plataformas digitales que, si bien contribuyen 

a esquemas de trabajo flexibles, esconden a su vez mecanismos (y algoritmos) que 

ahondan en la discriminación y las malas condiciones de trabajo. Ofrecen ventajas para 
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muchas trabajadoras que ven en estas plataformas una forma de poder conciliar, frente 

al control de sus servicios y horarios. Se trata muchas veces, de mujeres con cargas 

familiares que les impide tener trabajos de tiempo completo, o la forma de acceder a un 

segundo trabajo o un trabajo complementario a otro principal. La flexibilidad es retomada 

como una de las principales ventajas de estas nuevas formas de intermediación laboral.  

El trabajo presentado pretende introducir la influencia de la digitalización en la calidad 

del empleo, aportando una nueva dimensión sobre este aspecto en el indicador sintético 

de calidad del empleo diferenciado para mujeres y hombres (Pérez Ortiz et al., 2020). 

Actualizando los datos de este índice sintético para los países de la Unión Europea y 

añadiendo esta nueva dimensión, podremos identificar cuáles son los patrones y las 

diferencias entre países europeos en esta etapa reciente tras la pandemia, apuntando 

las diferencias persistentes entre la calidad de los empleos ocupados por mujeres y por 

hombres. Todo ello con el objetivo último de aportar evidencias que permitan diseñar 

políticas y estrategias de actuación para reducir la desigualdad de género. 
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ABSTRACT  

Distributed Ledger Technology (DLT) has recently gained significant attention and 

investment around the world in various industries, including government. In fact, DLT is 

considered, at present, one of the technologies with the greatest potential for disruption 

in public administration. The adoption of a new technology such as DLT in government 

is a complex process with numerous potential benefits, but also costs and risks. Early 

pilots introducing DLT into the public sector show that its potential impact will likely vary 

depending on the context, including, the type of public service and the country context. 

Even within the same public service and country, the impact of DLT might be distinct for 

each of the stakeholders involved (the government, civil servants and citizens, among 

others). As the public sector is diverse, it is critical to get a proper and case-specific 

analysis and understanding of the process of introduction of this technology, which 

encompasses the different dimensions that play a role in the process. This paper 

presents an original and multi-dimensional evaluation framework to analyse and 

compare the benefits, costs and risks of specific cases of introduction of DLT in 

government. It uses a cost-benefit approach, based on a set of Key Performance 

Indicators (KPI) in four separate dimensions: technological, socio-economic, 

organisational-cultural, and institutional (legal and political). These KPI are identified 

from a systematic review of the literature and from ex ante semi structured interviews 

with public servants involved in future DLT pilots in different European countries. This 

evaluation framework has been designed to be used by policy-makers interested in 

analysing and comparing the benefits and risks of the introduction of DLT in real-world 

applications of this technology in various government and country contexts. 
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ABSTRACT 

Exposure to crime and violence associated with drug trafficking has been shown to have 

negative consequences on students’ health, peer relationships, academic achievement, 

and educational attainment. However, little attention has been devoted to analyzing the 

consequences of drug trafficking on truancy behavior, a critical outcome with a high cost 

at an individual and societal level. This is particularly relevant in Latin America and the 

Caribbean, a region highly exposed to chronic crime: this region concentrates 8% of the 

population, but one-third of homicides in the world. In this region, interpersonal violence 

is the main cause of premature death among young people, while non-lethal violence 

leads to additional costs to individuals and communities through its consequences on 

health, human capital accumulation, and financial costs of public and private security. 

This study investigates the connection between exposure to drug trafficking — an 

increasingly common form of chronic crime and subsequent violence in Latin America —  

and school truancy in Costa Rica. To do so, we use a unique and comprehensive 

microdata set that merges detailed information on cocaine confiscations and 

socioeconomic characteristics of Costa Rican districts with student and school data from 

the Programme for International Student Assessment (PISA). In total, a sample of 4,584 

students in secondary education from 200 schools and 147 districts is obtained. Using 

logistic regression with school and district fixed effects to deal with unobserved 

heterogeneity, we find that students in districts with higher exposure to drug trafficking 

(measured by cocaine confiscation rate) are more prone to school truancy. This finding 

suggests that strategies to tackle school truancy should take into account a 

neighborhood context perspective.   
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RESUMEN 

Las acciones Jean Monnet suponen una oportunidad de atraer financiación otorgada 

por la Comisión Europea para, junto con otras actividades de investigación y 

transferencia de conocimiento, introducir acciones innovadoras en la docencia 

universitaria, tanto en lo que respecta a la impartición de los temas y a su evaluación 

como a la realización de actividades complementarias, todo ello en temáticas con un 

enfoque europeo. El Módulo Jean Monnet en Sistema Económico y Financiero y 

Desarrollo Regional (EUFIREG) de la Universidad de Cantabria, desarrollado entre 2020 

y 2023, ha sido una acción focalizada en dos asignaturas del tercer curso del Grado en 

Economía: Sistema Financiero y Económico, asignatura obligatoria; y Economía 

Regional, asignatura optativa. El presente trabajo analiza el impacto de las actividades 

de innovación docente desarrolladas en el marco del Módulo Jean Monnet EUFIREG 

sobre la satisfacción del alumnado de la primera de estas asignaturas, expresada en las 

encuestas anónimas realizadas al finalizar cada cuatrimestre. Para ello, se lleva a cabo 

una descripción general de las actividades realizadas en el Módulo e indicadores para 

la medición de su impacto, que sirve para dar a conocer el contenido y alcance de un 

proyecto de esta tipología a docentes e investigadores interesados en las acciones Jean 

Monnet. Seguidamente, se realiza un análisis comparativo de la evolución de la 

satisfacción, a partir de seis ítems relativos a la docencia, en la mencionada asignatura 

del Módulo Jean Monnet EUFIREG, en relación a la evolución que ha tenido la 

satisfacción con la docencia en otras asignaturas del Grado en Economía.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se analizan las estrategias y acciones públicas implementadas para 

resolver una problemática ambiental que llevó a iniciar un camino para la inserción en 

mercados internacionales. La aplicación de políticas públicas para mitigar el exceso 

hídrico de la Cuenca del Morro, San Luis, Argentina, llevó a establecer la producción de 

un cultivo perenne, la alfalfa, como modo de resolver la problemática generando un 

proceso productivo y la oportunidad de acceder a mercados externos.  

En ese contexto, se inició un proceso de transformación desde la producción, 

capacitación y asesoramiento técnico en un campo experimental y la industrialización 

hasta la comercialización internacional desde la Zona de Actividades Logísticas.  Las 

acciones públicas continúan para lograr mayor competitividad de la producción, 

incrementar las exportaciones y posicionarse en los mercados internacionales  

 
 
 

Palabras clave: Comercio Internacional, Políticas Públicas  
 
JEL: F13, G18 
 
 

1. Introducción 

 

En este trabajo se analizarán las acciones realizadas a partir de una situación 

problemática planteada en la Cuenca del Morro, ubicada en el centro-este de la 

provincia de San Luis, Argentina, que produjo cambios en el balance hídrico con la 

aparición y el surgimiento de nuevos cursos de agua en dicha cuenca, produciendo una 

serie de impactos negativos, entre los cuales se puede mencionar la problemática 

surgida para los productores de la zona que se vieron afectados en el desenvolvimiento 

de sus actividades principalmente la agricultura. 
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En ese contexto, la factibilidad de continuar la producción se presentaba incierta, dado 

que la zona comprende aproximadamente 220.000 hectáreas dedicadas en un 71% a 

la producción agrícola.  

 

Se iniciaba así, una serie de acciones realizadas por el gobierno provincial para 

encontrar respuestas a dicha problemática que fueron dirigidas en primer lugar a 

impulsar el cultivo de pasturas perennes como una opción viable a los excesos hídricos 

aparecidos en la Cuenca del Morro.  

 

En este sentido, y desde una visión integral de la problemática originada se fueron 

llevando a cabo acciones, desde el ámbito gubernamental, para generar un proceso a 

partir de la implementación y el fomento de la producción de alfalfa por parte de los 

productores de dicha zona, con el objetivo de lograr un producto para su 

comercialización en los mercados internacionales desde la Zona de Actividades 

Logística (ZAL) existente en la provincia. 

 

De esta manera, y en el marco de las políticas públicas implementadas a nivel provincial 

se fueron desarrollando herramientas e instrumentos dirigidos a facilitar un proceso 

productivo surgido a partir de la producción de alfalfa como solución alternativa a dicha 

problemática, incorporando a los distintos actores en un trabajo conjunto y con el 

acompañamiento del gobierno provincial. 

 

El objetivo es analizar las distintas acciones públicas implementadas por el gobierno de 

la Provincia de San Luis para la resolución de una problemática ambiental que llevó a 

generar un proceso productivo y la oportunidad de acceder a los mercados 

internacionales. 

 

En este trabajo se realizó un relevamiento y sistematización de información de tipo 

secundaria con entrevistas a distintos actores y referentes. 

 

En primer lugar, se expondrán los aspectos referidos al surgimiento de la problemática 

de la Cuenca del Morro y las respuestas generadas a partir del estudio de la Cuenca. 

Para continuar con las cuestiones que se fueron produciendo a partir de las 

intervenciones públicas realizadas para llevar a cabo un proceso que permitiría la 

obtención de un producto exportable. Y por último, se mencionarán los aspectos 

referidos a las exportaciones hasta ahora realizadas. 
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2. Una problemática ambiental 

 

La problemática ambiental surgida en la Cuenca del Morro, que comprende más de 370 

mil hectáreas, ubicada en la Provincia de San Luis, Argentina, provocó un desbalance 

hídrico con consecuencias de tipo ambiental, productivo y económico, especialmente en 

los campos situados en la Cuenca afectando a los productores con establecimientos en 

dicha Cuenca. A partir del fenómeno producido se iniciaron las acciones necesarias para 

encontrar posibles soluciones  

 

El Gobierno provincial sancionó en mayo de 2016 la Ley de Emergencia Pública en 

materia ambiental en el ámbito de la Cuenca del Morro y su área de influencia por el 

término de cinco años, con el objeto de mitigar y detener los procesos de erosión, 

agotamiento, degradación y desbalances hídricos del suelo de la Cuenca y sus Áreas 

de Influencia. En la normativa se proponía por un lado, medidas estratégicas de 

prevención y mitigación y la realización de tareas de manejo y conservación en dicha 

cuenca en el marco de la Ley de Bosques Nativos Provinciales, como así también un 

Plan de Acción para el saneamiento ambiental integral y la gestión sustentable de la 

Cuenca El Morro y su Área de Influencia. Y por otro lado, la obligación de forestar o 

reforestar por parte de los productores con predio en dicha cuenca hasta cubrir el cinco 

por ciento del total de la superficie.  

 

Dadas las características del fenómeno producido, en junio de 2016 se concedió la 

prórroga por cinco años expresando la necesidad de mitigar los impactos producidos y 

revertir el pasivo ambiental que significa para la sociedad en su conjunto. 

 

Por otra parte, el gobierno provincial inició los estudios correspondientes a la 

problemática de la Cuenca del Morro con la participación de organismos públicos 

nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organismos 

de Ciencia y Técnica en un trabajo conjunto con el fin de minimizar los daños surgidos, 

evitar posibles impactos negativos en el territorio y plantear soluciones. 

 

Desde el punto de vista técnico, de los estudios realizados por los investigadores 

surgieron una serie de propuestas que indicaban la necesidad de lograr un trabajo 

coordinado entre los distintos actores (productores, gobierno provincial, instituciones de 

ciencia y técnica). 
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Las acciones a desarrollar estaban comprendidas en dos grandes líneas: aquellas 

referidas a cuestiones de adaptación y también de mitigación, que permitieran delinear 

cambios en los sistemas de producción. En este sentido, las de mitigación estaban 

dirigidas a atacar los impactos y amenazas por un lado y por otro abordar las causas 

del proceso de formación de cauces. 

 

Entre las líneas de acción propuestas se plantearon el ordenamiento o planificación del 

uso de la tierra en la Cuenca del Morro para que los productores pudieran adaptarse a 

los cambios producidos, acompañándolos con el asesoramiento correspondiente. Con 

la implementación de cultivos o de pasturas perennes como la alfalfa y también las 

plantaciones forestales se intentaba reducir los excesos hídricos producidos en dicha 

cuenca.  

 

La propuesta de la utilización de alfalfa, por ser un cultivo plurianual que puede absorber 

grandes cantidades de agua, se transformaba en un elemento relevante como respuesta 

y solución a los excesos hídricos. Un cultivo a implementar por los productores 

afectados de dicha zona en esta etapa, que permitiría una salida al mercado interno y 

ciertos márgenes de rentabilidad que ofrecía a estos productores una forma de retomar 

y continuar con su actividad agrícola. 

 

A través del Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Morro se fueron desarrollando 

distintas acciones para atenuar, disminuir y mitigar el impacto producido, principalmente 

el desbalance hídrico en la zona de la Cuenca del Morro, que comprende más de 370 

mil hectáreas aproximadamente. Como así también, estableciendo estrategias 

conjuntas entre los distintos actores involucrados en dicha problemática, cumpliendo el 

gobierno provincial, como actor principal, un papel destacado por medio de las distintas 

intervenciones públicas realizadas desde el inicio del fenómeno producido. En este 

sentido, también fueron necesarias acciones para lograr un trabajo de forma coordinada 

entre los actores, por medio de la constitución de una Comisión interinstitucional 

formada por el gobierno provincial, instituciones de ciencia y técnica, productores de la 

cuenca y los municipios con el fin de continuar con el estudio, observación de la 

evolución y desarrollo del fenómeno hídrico fundamentalmente. 

 

De esta manera, con el acompañamiento y seguimiento del gobierno provincial 

comenzaba un proceso en la búsqueda de soluciones alternativas o posibles soluciones 

a la problemática de la Cuenca del Morro, desarrollando también otras acciones desde 

una mirada productiva y comercial, teniendo en cuenta la cuestión ambiental, porque 
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fue considerada por el gobierno provincial como una emergencia ambiental y no 

agropecuaria. 

 

Por un lado, el abordaje de la problemática con la declaración de la emergencia pública 

ambiental en el ámbito de la Cuenca el Morro y su área de influencia continuó con el 

trabajo conjunto con otros organismos a nivel provincial y nacional enfocados en la 

recuperación de los suelos degradados, la propuesta en el cambio en el manejo de los 

cultivos y el fomento del cultivo de alfalfa. 

 

Por otro parte, se fueron estableciendo acciones que llevaron a la intervención por parte 

del Gobierno provincial para buscar, facilitar y establecer herramientas con la posibilidad 

de industrializar la materia prima para la obtención de un producto exportable. 

Enmarcando el proceso en el ámbito de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) ubicada 

en la provincia. 

 

 

3. Una intervención pública acompañando el proceso  

 

Se ha mencionado anteriormente, los aspectos principales a partir de la problemática 

ambiental de la Cuenca del Morro y las respuestas en la esfera ambiental, productiva y 

comercial que se fueron dando a través de la intervención pública implementada para 

poner en funcionamiento el surgimiento de un proceso productivo. 

 

Este acompañamiento se realizó mediante acciones, planes y políticas en materia de 

logística y de comercio exterior  

 

En 2009 uno de los objetivos planteados fue impulsar el desarrollo de infraestructura 

adecuada para convertir a la provincia en un Centro Nodal de Logística para el comercio 

provincial, regional, nacional e internacional.  

 

Se puso en marcha la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) administrada por el 

gobierno provincial, ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, en el Km 701 (Autopista de 

las Serranías Puntanas) eje principal este-oeste, en el corredor bioceánico que une 

Buenos Aires con Santiago de Chile. 
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Figura 1: Zona de Actividades Logísticas 

 

 

 

El organismo encargado de las políticas de logística es la Secretaría de San Luis 

Logística que centra sus esfuerzos y recursos en dos grandes unidades: el Ente 

Coordinador Zona Franca, Zona Primaria Aduanera y Zona de Actividad Logística y 

AGROZAL AGROZAL SAPEM que es una Sociedad Anónima con Participación Estatal 

Mayoritaria creada en 2011. Actualmente entre otras cosas se encarga de desarrollar el 

Plan de Remediación de la Cuenca del Morro Alfazal. 

 

Debido a la infraestructura logística existente ha sido posible desarrollar el Plan Alfazal 

creado en 2019. 

 

La Secretaría de San Luis Logística tiene las siguientes Unidades de Negocio: 
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Figura 2: Secretaría de San Luis Logística: Unidades de Negocio 

 

 

 

Fuente: Secretaría de San Luis Logística 

 

 

4. El plan Alfazal 

 

El Plan Alfazal nace en 2019 enmarcado en la problemática de la Cuenca del Morro en 

la búsqueda de dar una solución ambiental a dicha problemática, con el objetivo de 

promover el cultivo de alfalfa como alternativa sustentable para mitigar los excesos 

hídricos surgidos en la Cuenca, a través de impulsar el cultivo de alfalfa como respuesta 

a la situación planteada y también a los productores de dicha cuenca, encontrando una 

salida viable, de tipo comercial a partir de la demanda internacional de alfalfa. 

 

El Plan Alfazal es un herramienta implementada desde una mirada integral a la 

problemática planteada en la Cuenca del Morro, contribuyendo de esta forma a efectuar 

las acciones correspondientes para transformar una problemática ambiental en una 

oportunidad comercial con la participación de distintos actores (productores, organismos 

públicos) para llevar a cabo un proceso productivo a partir de impulsar el cultivo de 
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alfalfa en la zona, su industrialización y posterior comercialización a nivel internacional. 

 

En el diseño del Plan se definieron las acciones a seguir  

 

En primer lugar, se realizó la distribución de semillas de alfalfa a los productores de la 

Cuenca del Morro para comenzar el cultivo con el objetivo de impulsar la producción.  

 

En relación a la producción de alfalfa, era necesario un campo experimental en el 

territorio para las actividades de investigación y de esa forma acompañar a los 

productores en la tarea de implantar una pastura perenne como la alfalfa, pero que en 

las condiciones en que se encontraban los predios rurales, era una prioridad brindarles 

el asesoramiento técnico para encontrar aquellas variedades de mejor adaptación a ese 

suelo.  

 

De esta manera, el gobierno provincial a través de la Secretaría de San Luis Logística 

dispuso alquilar un campo en la zona, ubicado en la Cuenca del Morro (Ruta 8, Km 718. 

Villa Mercedes) el Establecimiento Rural Experimental “Don Hugo” que tiene 600 

hectáreas, y en la actualidad 500 dedicadas al cultivo de alfalfa. 

 

Por otra parte, se invirtió en la compra de un equipo de henificación para confeccionar 

rollos y fardos que brindaran los servicios de henificado a los productores.  

 

El campo experimental es un establecimiento modelo donde un equipo técnico realiza 

los ensayos conjuntamente con los investigadores de INTA que permiten investigar 

distintas variedades de alfalfa, en la actualidad están trabajando con 13, para evaluar 

las que tengan una mejor adaptación al ambiente, calidad de implantación 

comportamiento de diferentes plagas y enfermedades y otros parámetros. 

  

Las actividades de producción estuvieron a cargo del Subprograma de Producción 

Primaria responsable de la producción de alfalfa y evaluación de la calidad; de realizar 

la vinculación tecnológica con los organismos nacionales como INTA; de brindar 

asesoramiento técnico a los productores. Asimismo, entre otros servicios se ofrece el 

uso de la máquina de henificado a aquellos productores que lo soliciten. Y de abastecer 

de materia prima a la planta compactadora de Alfazal, ya sea de producción propia o 

mediante la compra a productores de la zona de la Cuenca del Morro y de la provincia 

 

En el inicio el plan si bien se había establecido para la zona de influencia de la Cuenca 
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del Morro, debido la demanda de alfalfa se extendió a otras zonas de la provincia de 

San Luis para tener mayor disponibilidad. 

 

La planta de Alfazal está ubicada en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) donde se 

llevan a cabo: 

 

Las tareas de industrialización a cargo del Subprograma Industrialización Alfalfa, 

responsable del proceso de industrialización, de administrar, organizar y coordinar la 

producción de heno de alfalfa con destino al mercado interno y de exportación. 

 

Las actividades comprenden: la recepción de la materia prima proveniente del 

establecimiento Don Hugo y de distintos productores; la clasificación, análisis y control 

del heno de alfalfa. En las instalaciones hay depósitos y una maquinaria compactadora  

para elaborar los megafardos de 0.8 m de ancho, 0.62 m de alto y 2 m de largo y de 

aproximadamente 420 a 450 kg., medidas y pesos de acuerdo a los estándares 

solicitados por los mercados internacionales. Y la consolidación de la carga. 

 

 

5. El camino a la exportación 

 

¿Cuál ha sido el camino recorrido desde la producción de alfalfa hasta la 

comercialización internacional? 

 

El camino hacia la exportación de alfalfa como iniciativa desde el ámbito gubernamental 

provincial tiene sus inicios a partir de la implementación del Plan Integral de Alfalfa 

(ALFAZAL) creado en 2019  

 

Por un lado, contar con la materia prima suficiente y de calidad, ha sido uno de los 

mayores esfuerzos desde el Subprograma Producción Primaria Alfalfa. La puesta en 

funcionamiento del campo experimental para producción y también el asesoramiento 

brindado en forma permanente a los productores de la zona, ha sido unos de los pasos 

principales para para impulsar el cultivo y llegar a obtener un producto exportable que 

cumpla con las especificaciones que requieren los mercados externos. 

 

Por otro lado, considerando el papel importante que desempeña la gestión logística en 

el comercio internacional, desarrollar una infraestructura logística en la provincia como 

la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) ha sido fundamental para incentivar el comercio 
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internacional 

 

¿Cuál es el papel que ha desempeñado el gobierno provincial en el proceso de 

exportación?. A partir de la intervención pública realizada por el gobierno con el fin de 

resolver la problemática ambiental de la Cuenca del Morro con la implementación del 

cultivo de alfalfa, impulsando la producción para darle un destino comercial, ha ido 

generando distintas herramientas como la creación del Plan Alfazal dirigidas a facilitar 

el proceso que finaliza con la exportación de megafardos de heno de alfalfa. 

 

Además, contar con los servicios operativos que brinda la Zona de Actividades 

Logísticas administrada por el gobierno provincial y la Zona Primaria Aduanera Villa 

Mercedes ubicada en el predio de la ZAL se transformaron en un elemento fundamental 

en la iniciativa de llevar a cabo las exportaciones de megafardos de heno de alfalfa. 

 

De esta manera, se iniciaron las actividades de exportación a través de la Empresa 

AGROZAL SAPEM, con Participación Estatal Mayoritaria, para la búsqueda de 

mercados internacionales, teniendo en cuenta los diferentes grados de complejidad que 

implica el acceso a los mercados externos, no obstante, la existencia de una gran 

demanda internacional de alfalfa, era necesario comenzar las negociaciones con los 

potenciales compradores y poder cumplimentar con los requisitos o especificaciones 

exigidas para el producto exportable de acuerdo al mercado de destino. 

 

En julio de 2020 se realizó la primera exportación de megafardos de heno de alfalfa con 

contrato firmado para vender 250 toneladas a Kuwait. 

 

El primer año de exportaciones alcanzó las 715,20 toneladas para incrementarse en el 

año 2021 a 1.233,57 toneladas, observando el crecimiento experimentado y la 

ampliación a otros mercados como Arabia Saudita. En 2022 se produjo un incremento 

significativo con respecto al año anterior dada la existencia de una demanda 

internacional que va creciendo en los últimos años y permite ver la posibilidad de seguir 

aumentado el volumen exportado. 

 

En el primer trimestre del año 2023 se exportaron 1981,17 toneladas de megafardos de 

alfalfa y está vigente un acuerdo para enviar 5000 toneladas en el transcurso del 

corriente año. 
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            Figura 3: Exportaciones de megafardos de heno de alfalfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente:Elaboración propia 

 

Desde la primera exportación en 2020 hasta la fecha, se han realizado las primeras 

experiencias relativas a la introducción de las exportaciones de megafardos de heno de 

alfalfa en los mercados externos, que ha requerido de un proceso de aprendizaje en la 

búsqueda de obtener buenos resultados en la actividad exportadora. 

 

Si bien, el volumen exportado desde San Luis  aún continua siendo poco significativo 

con respecto al total exportado desde Argentina a distintos mercados, se observa que 

dadas las condiciones a nivel internacional, con distintos mercados que siguen 

demandando grandes cantidades, se presenta entonces para la provincia la posibilidad 

de avanzar con el trabajo realizado hasta la fecha buscando mayor producción, apertura 

a nuevos mercados para lograr posicionar a la provincia como referente de las 

exportaciones de heno de alfalfa de calidad  

 

Asimismo, desde la empresa AGROZAL SAPEM se está trabajando para posibilitar en 

este año  la industrialización y exportación  para llegar a  aproximadamente 22.000 

toneladas de alfalfa. 

 

No obstante, el desafío de exportar que han asumido implica contar con producción 

suficiente para abastecer los mercados conseguidos hasta la fecha, teniendo en cuenta 

que la producción de alfalfa está sujeta a variaciones climáticas que pueden afectar los 

volúmenes en las distintas campañas alfalferas. Por un lado, si bien cuentan con 
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producción propia que obtienen del campo experimental, la misma es pequeña en 

relación a la demanda internacional que les van solicitando. 

 

Por otra parte, el resto de producción de alfalfa proviene de los productores de la zona. 

En este sentido, las acciones están dirigidas a lograr que los productores se involucren 

en el negocio de exportación, comprendiendo que la venta de su producción tiene 

asegurado la comercialización internacional y esto implica en cierta forma asumir un 

compromiso para producir con los estándares de calidad solicitados por los mercados 

externos y la disposición a continuar con la producción y la entrega de los volúmenes 

de producción requeridos 

 

 

Conclusiones 

 

En este momento intentar hacer un balance de los resultados obtenidos es prematuro. 

Por eso, es relevante considerar los aspectos que permitieron dar respuestas a una 

problemática ambiental, como la surgida en la Cuenca del Morro y su zona de influencia 

con los impactos producidos de carácter ambiental, social y productivo, que afectaron a 

los productores de la zona, convirtiendo dicha problemática en una oportunidad 

comercial para la producción de alfalfa 

 

Por otra parte, en el marco de las políticas desarrolladas por el gobierno provincial se 

pusieron a disposición las distintas herramientas e instrumentos para desarrollar un 

proceso a partir de la producción del cultivo de alfalfa, la industrialización y el acceso a 

los mercados externos, aprovechando las oportunidades comerciales que se presentan 

debido a la gran demanda internacional que existe en la actualidad. Todo esto se pudo 

concretar través de la AGROZAL S.A.P.E.M. empresa con participación mayoritaria  del 

estado provincial y la infraestructura existente en la provincia, Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL) logrando obtener un producto exportable. 
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EL EQUILIBRIO DE GÉNERO DE LOS CONSEJER@S EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS 
ESPAÑOLAS: ¿MITO O REALIDAD? 
 
THE GENDER BALANCE OF DIRECTORS IN SPANISH LISTED COMPANIES: 
MYTH OR REALITY? 
 
Cecilio Molina Hernández1 
Profesor de Derecho Mercantil (Titular acreditado) 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

 
RESUMEN: La Directiva 2022/2381 ha puesto de relieve una cuestión que afecta, de 

forma real, a la composición de los consejos de administración de las sociedades 

cotizadas en el entorno comunitario.  

En España, la Ley de Igualdad, la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas han previsto una serie de medidas que, sin 

embargo, han resultado obviadas de forma mayoritaria.  

Como consecuencia, dejando atrás el mito, en este momento, nos acercamos a una 

realidad, esto es, conseguir el equilibrio de género en la composición de los consejos 

de administración de las grandes sociedades, comunitarias y españolas.  

 

ABSTRACT: Directive 2022/2381 has highlighted an issue that actually affects the 

composition of the boards of directors of listed companies in the Community 

environment. 

In Spain, the Equality Law, the Capital Companies Law and the Code of Good 

Governance of Listed Companies have provided for a series of measures that, however, 

have been largely ignored. 

As a consequence, leaving behind the myth, at this moment, we are approaching a 

reality, that is, achieving gender balance in the composition of the boards of directors of 

large, Community and Spanish companies. 

 

Palabras clave: igualdad; consejo de administración; consejeros; capacitación.  

Keywords: equality; board of directors; directors; training.  

Clasificación JEL: K22 

 

                                                 
1 Este trabajo se realiza en el seno del Proyecto de Investigación «Sostenibilidad corporativa y 
reestructuración empresarial» PID2021-125466NB-I00 (financiado por MCIN/ AEI / 
10.13039/501100011033 / FEDER, UE), liderado por Ana Belén Campuzano y del que formo 
parte como miembro del equipo de investigación y en el marco de los trabajos desarrollados por 
los investigadores de la Cátedra de la Universidad San Pablo CEU y Mutua Madrileña. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES. LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EQUILIBRIO EN LA 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, supuso un hito importante ante las constantes situaciones de violencia de 

género, de discriminación salarial, de discriminación en las pensiones de viudedad, de 

un mayor desempleo femenino, de la escasa presencia de la mujer en puestos de 

responsabilidad política, social, cultural y económica, y de problemas de conciliación 

entre la vida personal, laboral y familiar2. En este sentido, en aras de una “perfecta 

igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros” (en 

palabras de John Stuart Mill, tal y como se extrae del punto II de la Exposición de Motivos 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres), se promulga esta Ley con intención de acabar con las situaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres. La finalidad de esta medida es que el criterio 

prevalente en la incorporación de consejeros sea el talento y el rendimiento profesional, 

ya que, para que el proceso esté presidido por el criterio de imparcialidad, el sexo no 

debe constituir un obstáculo como factor de elección. Así se manifiesta la Exposición de 

Motivos de esta Ley, en la que, evidentemente, concreta el objetivo de la promoción por 

                                                 
2 No sólo la legislación estatal, sino también se ha incorporado a disposiciones legales 
autonómicas de igualdad entre hombres y mujeres. Sobre esta cuestión (Campuzano, 2019, pp. 
178), donde la autora señala: aunque con distinta terminología, impulso y alcance, ya que sólo 
en algunas de ellas se recogen previsiones específicas de fomento de la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en los órganos directivos de las empresas privadas, limitándose el resto 
a recoger indicaciones genéricas para que los organismos públicos fomenten acciones positivas 
conforme al principio de igualdad y de presencia equilibrada y actuaciones en el marco de 
responsabilidad social de las empresas que, en algunos casos, pueden ser merecedoras de un 
distintivo de excelencia en igualdad.  
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los méritos profesionales y no por el sexo o género (Campuzano, 2019)3.   

Entre las múltiples políticas y acciones que se plantean para conseguir una igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, nos vamos a centrar en las relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa; en concreto, en el Título VII de la citada Ley, se ha 

propuesto la incorporación paulatina, en el marco de las sociedades mercantiles, de la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración (véase 

artículo 75 de la Ley, que bajo la rúbrica “Participación de las mujeres en los Consejos 

de administración de las sociedades mercantiles” establece que “las sociedades 

obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir 

en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley”) (Márquez Lobillo, 2009)4. En este sentido, la razón que 

debe presidir la incorporación indistinta e imparcial de hombres y mujeres a un puesto 

de responsabilidad debe ser exclusivamente el talento y el rendimiento profesional, pues 

el sexo no debe constituir un obstáculo como factor de elección (Molina Hernández, 

2019).  

A partir de ahí, la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda vez que se ha previsto la 

igualdad en la composición de los órganos de administración de las sociedades 

mercantiles, destaca que “se entenderá por composición equilibrada la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 

sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”. Esta 

recomendación, frente al carácter vinculante de la previsión en el mismo sentido del 

legislador francés (Tobías Olarte, 2016, y Rodríguez González, 2011) no ha quedado 

exenta de críticas (Senent Vidal, 2007)5. No obstante, a partir de ahora, con la 

aprobación de la Directiva comunitaria de 2022, de la que luego nos ocuparemos, 

probablemente lo que hasta ahora ha sido una recomendación, se convierta ahora en 

una obligación (Embid Irujo, 2008, Campuzano, 2007 y Valpuesta Fernández, 2007)6. 

                                                 
3 Concluye la autora indicando que se trata de una medida que persigue romper barreras o 
eliminar obstáculos, en pos de la mejora del gobierno corporativo.  
4 Se prevé para ello un plazo de ocho años contados desde la entrada en vigor de la norma, sin 
perjuicio de que, la misma se tenga en cuenta para los nombramientos que se vayan realizando, 
antes de dicho plazo, a medida que vayan venciendo los mandatos de los consejeros designados 
anteriormente (artículo 75 LOIMH). 
5 Las principales objeciones a la inclusión de esta medida de acción positiva relacionada con el 
gobierno corporativo se han formulado por el Consejo de Estado y por la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales. 
6 Mientras que para Embid Irujo significa que esto es una consecuencia de la debida diligencia 
de la sociedad (pp. 340-341), Campuzano (p. 446) y Valpuesta (pp. 24-25) establecen que es 
simplemente una recomendación, y que, en el caso de la última autora, no existe una imposición 
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El objeto de estudio del presente trabajo se centra en el análisis de la composición de 

los órganos de administración de las entidades cotizadas. La realidad, tras más de diez 

años con esta recomendación, nos lleva a una dirección clara: los mercados financieros 

no han cumplido con la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de 

administración. No obstante, contamos con diferentes instrumentos normativos, en los 

que se han ido paulatinamente incorporando recomendaciones y deberes en esta línea.  

 

2. EL EQUILIBRIO DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

COTIZADAS 

2.1. LAS NORMAS IMPOSITIVAS: LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

ACERCA DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

COTIZADAS 

A partir de la normativa sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, vamos a 

analizar las disposiciones sobre la incorporación de cuotas de igualdad de género en la 

representación de las sociedades mercantiles y, más concretamente, en las sociedades 

de capital.  

La Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo 

de los accionistas en las sociedades cotizadas, introdujo una importante modificación 

en cuanto al carácter necesario del consejo de administración como órgano de 

representación de las sociedades cotizadas. En este sentido, el artículo 529 bis de la 

Ley de Sociedades de Capital señala que las sociedades cotizadas deberán ser 

administradas por un consejo de administración que estará compuesto, exclusivamente, 

por personas físicas. En este sentido, como tendremos oportunidad de abordar a 

continuación, sin duda alguna, entre otras cuestiones, más allá de la imprescindible 

dedicación al cargo de cada consejero, nos encontramos que esta medida permitirá la 

diversidad de género en la composición de los consejos de administración de las 

sociedades cotizadas. 

Es, en este momento, dónde debemos hacer una crítica respecto de esta previsión en 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. Al analizar el órgano de administración de las 

sociedades de capital, y hablar sobre su estructura y composición, no hace mención 

alguna sobre las cuotas de representación; si bien es cierto que la referencia de la Ley 

de Igualdad es clara en este sentido y se centra en las grandes sociedades, no hubiera 

                                                 
de la que se derive una nítida obligación de cumplir con este requerimiento, solo hay una 
recomendación cuyo incumplimiento no tendrá consecuencias jurídicas.  
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estado de más incorporar una mención a este extremo en los artículos 209 y siguientes 

de la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, el legislador salva el expediente en el 

artículo 540 de la citada Ley de Sociedades de Capital, cuando al tratar el informe del 

gobierno corporativo, destaca que “las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con 

la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán 

obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen 

adoptado en materia de género” (véase artículo 540. 4. c). 6º, último párrafo, de la Ley 

de Sociedades de Capital). Esta precisión, en consonancia con la analizada en la Ley 

Orgánica de Igualdad, no hace sino confirmar la realidad, en términos de soft law, que 

ha habido sobre esta materia (Rubio, 2014).7 

Junto a esta referencia, la Ley de Sociedades de Capital, al analizar las figuras de las 

sociedades cotizadas, hace mención expresa a la diversidad de género en la 

composición del consejo de administración. En primer lugar, al analizar el carácter 

necesario de esta forma de órgano en las sociedades cotizadas, señala que el Consejo 

de administración deberá velar porque los procedimientos de selección de sus miembros 

favorezcan la diversidad respecto a cuestiones, como la edad, el género, la 

discapacidad o la formación y experiencia profesionales y no adolezcan de sesgos 

implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que faciliten la 

selección de consejeras en un número que permita alcanzar una presencia equilibrada 

de mujeres y hombres (véase artículo 529 bis, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades 

de Capital, en vigor desde diciembre de 2014, como consecuencia de la Ley 31/2014, 

de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 

del gobierno corporativo, y también modificado por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 

por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 

y diversidad). Y, en segundo lugar, en relación al informe anual de gobierno corporativo, 

se ha de presentar una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con 

el consejo de administración, de dirección y de las comisiones especializadas que se 

constituyan en su seno, por lo que respecta a cuestiones como la edad, el género, la 

discapacidad o la formación y experiencia profesional de sus miembros; incluyendo sus 

objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado, en particular, los 

                                                 
7 La complejidad que encierra el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España 
explica que encontremos en la LOIEMH ejemplos de soft law público, privado y privado-público. 
Pero este dato no permite comprender suficientemente por qué se opta por esta técnica en 
determinados momentos de la ley de igualdad, cuando existía la posibilidad de apostar por otra 
estructura normativa más taxativa, lo que hubiese parecido lógico dada la relevancia social y 
política de la materia que nos ocupa.  
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procedimientos para procurar incluir en el consejo de administración un número de 

mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres y los 

resultados en el período de presentación de informes, así como las medidas que, en su 

caso, hubiera acordado respecto de estas cuestiones la comisión de nombramientos. 

Asimismo, las sociedades deberán informar si se facilitó información a los accionistas 

sobre los criterios y los objetivos de diversidad con ocasión de la elección o renovación 

de los miembros del consejo de administración, de dirección y de las comisiones 

especializadas constituidas en su seno. En caso de no aplicarse una política de este 

tipo, se deberá ofrecer una explicación clara y motivada al respecto (véase artículo 

540.4.c). 8º de la Ley de Sociedades de Capital). 

A estas normas dirigidas específicamente a las sociedades cotizadas, el contenido de 

la memoria que han de presentar las sociedades de capital, en general, atendiendo a 

las disposiciones específicas al efecto, entre otras cuestiones, engloba la distribución 

por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número 

suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de 

consejeros (artículo 260, mención décima, de la Ley de Sociedades de Capital). 

Además, el contenido del informe de gestión8, que también han de presentar las 

sociedades de capital, prevé, en primer lugar, que en la medida necesaria para la 

comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis 

incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no 

financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida 

información sobre cuestiones relativas al medio ambiente, al personal y al cumplimiento 

de reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad (artículo 262, 

apartado primero, párrafo tercero, del artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital). 

A nuestro entender, la habilitación que este documento prevé es una buena oportunidad 

para describir la actividad empresarial en relación a la composición del personal, 

pudiéndose incluir en este apartado la referida a la composición del consejo en relación 

al género, información que explicaría determinadas decisiones correspondientes a la 

Business Judgment Rule (Leiñena, 2016).  

Y, en segundo lugar, las sociedades de capital deberán incluir en el informe de gestión 

un estado de información no financiera o elaborar un informe separado con el mismo 

contenido que el previsto para las cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 

6 y 7, del Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en 

                                                 
8 Modificado por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 
materia de información no financiera y diversidad.  
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cuestión siempre que concurran en ella determinados requisitos9. En concreto, resulta 

relevante el apartado 6 del Código de Comercio, en virtud del cual, se prevé que el 

estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para 

comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su 

actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de 

los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas 

al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer 

el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no 

discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.  

Éstas son las únicas menciones que la legislación española de sociedades de capital 

brinda a la aplicación de políticas de diversidad de género en los órganos de 

administración de las sociedades de capital. Podemos decir, por tanto, que la escasa 

representación de mujeres en los consejos de administración de sociedades encuentra 

su propio refugio en la escasa insistencia sobre este extremo por parte del legislador 

español y, como ahora veremos, también del comunitario.  

Junto con las normas generales de las sociedades de capital, dada su relevancia en el 

ámbito de las grandes sociedades, nos vamos a detener en el análisis de la regulación 

que, sobre la cuestión de la diversidad, encontramos en la normativa bancaria y del 

mercado de valores. 

Hasta septiembre de 2018, el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, imponía al comité 

de nombramientos de las sociedades cotizadas, a tenor del artículo 186.2, el objetivo de 

representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y 

elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. La eliminación de este 

precepto no hace sino confirmar la posición española en el escaso cumplimiento de las 

normas de equilibrio de género en las sociedades cotizadas. No obstante, la realidad es 

esperanzadora, tal y como detallamos a continuación. 

Por un lado, con carácter general, se impone la necesidad de que todas las entidades 

del mercado de valores, en la selección y evaluación de cargos del órgano de 

administración, deban velar porque los procedimientos de selección de sus miembros 

favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten la selección de 

                                                 
9 Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500. 
b) Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la 
legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
1.º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. 
2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros. 
3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 
doscientos cincuenta. 
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mujeres, procurando su presencia equilibrada, como miembros del órgano de 

administración y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar 

discriminación alguna (artículo 185.4 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

incorporado este aspecto en esta reforma de septiembre de 2018); en este sentido, 

podemos hablar explícitamente de la búsqueda de la eliminación de cualquier aspecto 

discriminatorio, entre otras cuestiones, en lo referente a la selección de mujeres como 

integrantes del consejo de administración y, además, se establecerá 

reglamentariamente el concepto de diversidad, en atención al segundo precepto del 

citado artículo. Seguimos sin contar con un plazo de imposición obligatorio para ajustar 

el equilibrio de ambos sexos en el consejo de administración, pero quizá en ese 

desarrollo reglamentario podamos hablar, por fin, de un cumplimiento temporal en este 

sentido (Molina, 2019). 

Por otro lado, en lo concerniente a las empresas de servicios y actividades de inversión 

significativas, se incorpora, por primera vez, en el artículo 188 de la citada ley del 

mercado de valores, la constitución de un comité de nombramientos, integrado por 

miembros que no asumen funciones ejecutivas. Y, además, se verán sometidas a la 

necesidad de la fijación de un objetivo para cumplir con una representación equilibrada 

de mujeres y hombres en el consejo y, en cualquier caso, el seguimiento en el 

cumplimiento del referido objetivo. Supone esta medida un avance significativo, pues, 

con anterioridad, sólo se hablaba de las políticas de remuneraciones en este tipo de 

entidades.  

Además, el mercado del crédito, uno de los más relevantes en el ámbito de los mercados 

financieros, ha previsto en su normativa específica disposiciones referentes a la 

composición equilibrada de los consejos de administración. En este sentido, podemos 

hablar de las Directrices sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano 

de administración y los titulares de funciones clave, promulgadas por parte de la 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) el 21 de marzo de 201810 y actualizadas en octubre 

                                                 
10 En lo que respecta a la diversidad de género, se concretaba una política de diversidad en la 
versión originaria, tal y como se describe a continuación: La política de diversidad se referirá, 
como mínimo, a los siguientes aspectos en materia de diversidad: perfil académico y profesional, 
género, edad y, en particular, para entidades que tienen actividad internacional, procedencia 
geográfica, a menos que la inclusión de este aspecto sea contraria a la legislación del Estado 
miembro. La política de diversidad para entidades significativas deberá incluir un objetivo 
cuantitativo por lo que se refiere a la representación del género menos representado en el órgano 
de administración. Las entidades significativas deberán cuantificar el objetivo de participación del 
género menos representado y especificar un marco de tiempo apropiado dentro del cual se debe 
alcanzar el objetivo y la forma de cumplirlo. El objetivo deberá definirse para el órgano de 
administración en su conjunto, pero puede desglosarse por funciones de dirección y de 
supervisión cuando exista un órgano de administración suficientemente amplio. En todas las 
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de 2021, con efectos desde el 1 de enero de 2022. El contexto de estas directrices es 

similar al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, esto es, siguen el 

principio de cumplir o explicar, pues tal y como se establece entre los requisitos de 

notificación, las autoridades competentes notificarán a la ABE y a la AEVM, a más tardar 

el 18.12.2021, si cumplen o se proponen cumplir con estas Directrices indicando, en 

caso negativo, los motivos para no cumplirlas.  

Por otro lado, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito, en su artículo 24.1, establece que las entidades de crédito, las 

sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera 

deberán garantizar que la composición de todo consejo de administración esté formado 

por personas que reúnan los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su 

cargo11. Para ello, en todo caso, deberá velar porque los procedimientos de selección 

de sus miembros favorezcan la diversidad de experiencias y de conocimientos, faciliten 

la selección de consejeras y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos que puedan 

implicar discriminación alguna. Para ello, señala el artículo 31.3 de la misma Ley, en 

conexión con esta cuestión que el comité de nombramientos establecerá un objetivo de 

representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y 

elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.  

Por último, resulta sorprendente que, en el ámbito de las compañías aseguradoras, la 

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, a día de hoy, siga obviando esta cuestión tan 

importante en relación a la composición de las personas que han de integrar los 

consejos de administración de las entidades de esta naturaleza. 

 

2.2. LAS NORMAS DISPOSITIVAS: EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES 

COTIZADAS Y EL PRINCIPIO “CUMPLIR O EXPLICAR” 

En España, además, contamos con el Código de Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas, resultado de un trabajo constante en el ámbito del gobierno corporativo en 

los últimos años (Campuzano y Calderón, 2018), pues desde el año 1998 se ha estado 

velando por el correcto funcionamiento de las entidades mercantiles. En este sentido, 

bajo el principio de cumplir o explicar, el citado código recoge en su Principio 10 que el 

consejo de administración tendrá la dimensión precisa para favorecer su eficaz 

funcionamiento, la participación de todos los consejeros y la agilidad en la toma de 

                                                 
demás entidades, en particular aquellas con un órgano de administración con menos de cinco 
miembros, el objetivo podrá expresarse en términos cualitativos.  
11 En particular, deberán poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener 
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de 
ejercer un buen gobierno de la entidad.  
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decisiones, y la política de selección de consejeros promoverá la diversidad de 

conocimientos, experiencias, edad y género en su composición y la Recomendación 14 

c), en virtud de la cual, se ha de favorecer la diversidad de conocimientos, experiencia, 

edad y género, de forma que, a estos efectos, se considera que favorecen la diversidad 

de género las medidas que fomenten que la compañía cuente con un número 

significativo de altas directivas.  

Una vez más, en razón de un tibio nivel de imposición del equilibrio de género en los 

consejos de administración, se explica que es difícil de comprender que, con la sólida 

formación en gestión empresarial de las mujeres del siglo XXI, no haya más mujeres en 

el proceso de elección de la persona candidata para ocupar un nuevo puesto en el 

consejo de administración (Mateos, Gimeno y Escot, 2010). Además, con las escasas 

referencias en la materia, además de su aplicación relativa, teniendo en cuenta su 

carácter no obligatoria, hace que la situación no sea del todo halagüeña en nuestro país.  

 

3. LA DIRECTIVA 2022/2381 RELATIVA A UN MEJOR EQUILIBRIO DE GÉNERO ENTRE LOS 

ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS.  

La Unión Europea, desde finales del siglo XX, ha adoptado numerosas medidas 

legislativas en relación al equilibrio de género en los puestos de administración de las 

sociedades cotizadas. Ya en el Tratado de la Unión Europea, uno de los valores 

fundadores y objetivos básicos es la igualdad entre mujeres y hombres (artículos 2 y 3 

- apartado 3-), como también se encuentra en el artículo 8 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, estableciendo el objetivo de eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer y promover la igualdad en todas las acciones 

que desarrolle. Por último, también este objetivo comparece en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en virtud de la cual, en el artículo 23, se establece 

que la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, además 

de empleo, trabajo y retribución. En este sentido, la Unión Europea ha adoptado 

recomendaciones y ha fomentado la autorregulación para aumentar la presencia de 

mujeres en los consejos de administración de las empresas (Tobías Olarte, 2016). 

Vamos a hacer un repaso de las más importantes medidas que se han efectuado por 

parte de las instituciones europeas.  

En primer lugar, encontramos la Recomendación del Consejo, de 13 de diciembre de 

1984 relativa a la promoción de acciones positivas a favor de la mujer, en la que, entre 

otras cuestiones, incluye medidas para la promoción de mujeres en los puestos de 

responsabilidad.   

En segundo lugar, la Resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, sobre la 

participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones, 
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impulsa los posibles cambios en las estructuras económicas, a fin de legitimar una 

igualdad de acceso en hombres y mujeres en los puestos de decisión de distintos 

ámbitos. En este mismo sentido, encontramos la Recomendación del Consejo, de 2 de 

diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los 

hombres en los procesos de toma de decisión, en la que se busca el impulso del sector 

privado para la igualdad de género en todos los niveles de decisión.  

En tercer lugar, la Comisión Europea, en el año 2010, promulga la Carta de la Mujer, en 

la que se reclama la importancia de la incorporación de la mujer en todas las políticas 

europeas.  

Por último, hemos de destacar un hito muy importante en la Unión Europea. En el año 

2012, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva, en la que se fijaba como 

objetivo el lograr para el año 2018, en el caso de las empresas públicas, y para el año 

2020 una presencia del 40% del sexo menos representado entre los miembros no 

ejecutivos en el consejo de administración de las sociedades cotizadas de la Unión 

Europea.   

Esta propuesta no ha estado exenta de críticas, pues, por un lado, se centra 

exclusivamente en los miembros no ejecutivos y por ende con funciones menos 

relevantes. En este sentido, Escribano (2014) trata este asunto y señala que el núcleo 

de poder se encuentra en los miembros ejecutivos y es ahí donde hubiera sido 

significativa la representación paritaria. Y, por otro lado, por la oposición que han 

realizado algunos de los países de la Unión Europea; en concreto, diez países han 

votado en contra (Países Bajos, Alemania, Eslovaquia, Reino Unido, Polonia, 

Dinamarca, Croacia, Suecia, Estonia y Hungría), que han conseguido que ni siquiera se 

sometiera a votación, tal y como informa Europa Press (2015).  

Además, un aspecto positivo a tener en cuenta es que no se autoimponen cuotas rígidas 

cuyo incumplimiento llevaría aparejado sanciones, sino una cuota de procedimiento que 

asegure una selección transparente y justa hasta alcanzar el 40% (Tobías Olarte, 2016). 

No obstante, aunque hemos tenido una propuesta bastante flexible, no se ha 

conseguido avanzar en este sentido, pues se han encontrado numerosos obstáculos 

(Huerta Viesca, 2013).  

Al fin, la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los 

administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas, contempla, por 

primera vez, la situación preocupante en relación a esta cuestión12. Para ello, entre los 

                                                 
12 Tal y como se establece en el Considerando 15, el nombramiento de mujeres como 
administradoras topa con varios obstáculos específicos que pueden superarse no solo por medio 
de normas vinculantes, sino también a través de medidas educativas y estímulos que fomenten 
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objetivos a cumplir por parte de todos los Estados miembros, se prevé que antes del 30 

de junio de 2026 todas las sociedades cotizadas han de estar sujetas a uno de los dos 

parámetros: los miembros del sexo menos representado han de ocupar, como mínimo, 

el 40 % de los puestos de administrador no ejecutivo o que los miembros del sexo menos 

representado ocupen como mínimo el 33 % del total de puestos de administrador, 

incluidos los de administrador tanto ejecutivo como no ejecutivo. 

Para ello, desde ya13, todos los Estados miembros han de vigilar a todas las sociedades 

cotizadas que no contemplen, como mínimo, el segundo de los parámetros para que, 

llegado el 30 de junio de 2026, lo cumplan, en atención a unos criterios a determinar por 

cada sociedad. Además, en la selección de candidatos, la Unión Europea prioriza la 

selección de candidatas, siempre que alcancen los mismos méritos de capacidad que 

candidatos masculinos. 

La única nota negativa, en este punto, es que, a pesar de la posibilidad de aplicar 

medidas sancionadoras a aquellas sociedades cotizadas que no cumplan con los 

parámetros de equilibrio de género en la composición de los consejos de administración, 

cada Estado miembro tiene libertad para establecer dichas medidas de castigo.  

 

4. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES COTIZADAS. 

La situación actual, en cuanto a la composición de los consejos de administración de las 

sociedades cotizadas en España, muestra una mejora constante y paulatina en los 

últimos años que, a pesar de la legislación permisiva que hay en nuestro país en relación 

a la diversidad de género en la selección e integración de consejeros en el ámbito de 

las sociedades cotizadas, hace presagiar un cumplimiento muy próximo de los 

parámetros exigidos por la reciente Directiva comunitaria. 

A pesar de esta afirmación, la situación que hemos abordado se centra en relación a las 

empresas que integran el IBEX 35. Para ello, aunque encontramos distintos informes 

que abordan esta temática, tomamos como referencia el XI Informe “Mujeres en los 

Consejos del Ibex 35” realizado anualmente por Atrevia. 

La muestra estudiada, por tanto, se hace sobre las 35 empresas que componen el Ibex 

                                                 
las buenas prácticas. En primer lugar, es imprescindible lograr una mayor concienciación en las 
escuelas de negocios y las facultades universitarias empresariales sobre los beneficios que 
aporta la igualdad de género a la competitividad empresarial. Debe propiciarse asimismo una 
renovación periódica de los administradores para favorecer la rotación y establecer medidas 
positivas que estimulen y reconozcan a los Estados miembros y sociedades que afronten con 
más decisión tales cambios en los máximos órganos de decisión económica en todos los niveles. 
13 En el caso español, nos encontramos con el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación 
paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. No obstante, ante la convocatoria de 
elecciones generales el próximo 23 de julio de 2023, la tramitación de este texto legislativo queda 
en suspenso y, a buen seguro, se retomará de inmediato con la conformación de un gobierno.  
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35 y que, en total, cuentan con 435 consejeros, de los que 272 son hombres y 163 son 

mujeres. En este sentido, y como muestra el gráfico abajo, la ratio se aproxima, sin 

duda, al primero de los parámetros contemplados en la Directiva comunitaria, ya que, a 

finales de 2022, el 63 por ciento de los consejeros son hombres frente al 37% que son 

mujeres. En concreto, 18 de estas empresas ya cumplen con los porcentajes requeridos 

para el equilibrio de género en la estructura de los consejos de administración, frente a 

las 8 que sólo lo cumplían en 2021. Como se puede apreciar, la evolución, en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos actuales de la diversidad de género en los consejos de 

administración, por parte de las sociedades cotizadas en España es muy significativa.  

No obstante, y siendo consciente del estudio tan reducido que se realiza, la situación, 

en líneas generales, más allá de las empresas del Ibex 35, no es tan positiva. En el 

propio informe se destaca que aún hay 6 entidades cotizadas que a cierre del 2022 no 

cuentan con ninguna mujer en sus consejos de administración. Por ello, aunque la 

realidad española es bastante optimista en este sentido, hay todavía un amplio camino 

por recorrer. 

14  

 

5. CONCLUSIONES.  

El Derecho español y comunitario, en cuanto a la composición de los consejos de 

administración de las sociedades cotizadas, ha sido, hasta el momento, bastante flexible 

en cuanto al deber de estas entidades de incorporar mujeres en sus consejos de 

                                                 
14 Elaboración propia, a partir del XI Informe “Mujeres en los Consejos del Ibex 35” realizado 
anualmente por Atrevia. 

63%

37%

Ratio de consejeros y consejeras en las 
empresas del IBEX 35
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administración. 

Sin duda alguna, como hemos tenido oportunidad de abordar, al hilo de la opinión de 

otros expertos jurídicos y económicos, nos encontramos con que hay, por el momento, 

muchas trabas y limitaciones para la integración de la mujer en puestos de 

responsabilidad de sociedades cotizadas. 

En este sentido, y centrándonos ya en el ordenamiento nacional, el soft law ha sido el 

predominante, por ahora, en cuanto al cumplimiento u obligación de las sociedades 

cotizadas y la designación de consejeros. A pesar de ello, en los últimos años 

encontramos que, al menos, las sociedades del Ibex 35 han manifestado una tendencia 

positiva en relación a la incorporación de mujeres en los consejos de administración. No 

obstante, es evidente que esa situación es todavía un espejismo en otras sociedades. 

La Unión Europea, tras muchos años de parálisis en esta cuestión, ha afrontado en 2022 

la incorporación de una norma que recoge la imposición y el deber del cumplimiento de 

esta cuestión por parte de las sociedades cotizadas. En este contexto, aunque el 

margen para el cumplimiento de los parámetros establecidos se pospone hasta junio de 

2026, los Estados miembros, desde ya, deben perseguir a aquellas sociedades 

cotizadas que no cumplan todavía con los requisitos. Sin embargo, en nuestra opinión, 

de manera desacertada, aunque prevé la imposición de sanciones a las entidades que 

no cumplan con ninguno de los dos objetivos, si deja cierto margen de libertad a cada 

Estado miembro para la configuración de este régimen sancionador.   

Además, la propia Directiva prevé que el contenido de la misma no es de aplicación 

respecto de microempresas y de pequeñas y medianas empresas. Aunque se antoja 

evidente, por las consecuencias jurídicas que puede acarrear el incumplimiento de los 

objetivos de equilibrio de género, basado fundamentalmente en multas, sí que es cierto 

que debería haberse previsto la transición, por el momento, y basado en soft law, para 

estas entidades, de forma que, en próximas décadas, también se consiguiera, de forma 

obligatoria, que microempresas, pequeñas y medianas empresas cumplieran con los 

objetivos impuestos y propuestos para las grandes sociedades en la actualidad.  
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LA NO EXPERIENCIA GLOBALIZADORA DE MÉXICO: POR OTRA GLOBALIZACIÓN 
COMPROMETIDA CON SUPERAR LA CUESTIÓN SOCIAL CONTEMPORÁNEA 
 

Rolando Cordera Campos 

Profesor Emérito Economía, UNAM. 

 

La relación de la sociedad mexicana con la pobreza es de larga data. Como, por cierto, 

ha ocurrido con otras sociedades al calor de la conformación de sus respectivos Estados 

Nación, o para encauzar conflictos sociales como los encabezados en Europa durante 

el siglo XIX por las llamadas “clases peligrosas”.  

Podríamos proponer que el mismo reconocimiento de una pobreza de “nuevo tipo”, que 

ha emergido en los periodos de irrupción del cambio económico articulado por las varias 

“revoluciones industriales”, con la inglesa a la cabeza, ha llevado a esas sociedades a 

reconocerse como conglomerados complejos y problemáticos, contradictorios y 

dialécticos nos dirían Marx y Engels, a los que la estabilidad social les era indispensable 

para dar curso a las implicaciones sociales y políticas que traían consigo esas 

transformaciones.15  

Las “leyes de pobres” que arrancaran siglos atrás, junto con las que hubo que formular 

en esas nuevas fases de cambio económico y agudo conflicto social, desembocaron en 

notables empeños de innovación institucional. De hecho, para muchos autores es en la 

combinación de pobreza urbana, intenso cambio económico y revisión estatal, donde se 

cuecen ideas y proyectos de reforma del capitalismo que lo enfilaron hacia regímenes 

de seguridad social amplia e integral. Combinatorias desde las que también se gestan 

mutaciones en las relaciones entre los Estados y las sociedades las que, de diversas 

maneras, anunciaban cambios epocales hacia formas estatales de inclusión y 

protección social con potencialidades históricas transformadoras. Sin embargo, sería a 

partir de la segunda posguerra cuando dichas convulsiones tomaron forma cada vez 

mejor delineada en lo que sería conocido como Estado Social o Estado de Bienestar.  

Nada de lo anterior se gestó al margen de la política y el Estado, o sin mediar conflictos; 

de hecho, es con la caída del “Orden Internacional” con la Primera Guerra, la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra, así como el desplome de los Estados liberales, y el de 

la economía de libre mercado, junto con los devastadores efectos de las dictaduras y 

autoritarismos de corte fascista que, con el Estado nazi a la cabeza, llevaron al mundo 

a una conflagración devastadora, que el mundo llega a la conclusión de que todo eso 

puede evitarse con una vasta reforma del capitalismo y la política macro económica, así 

                                                 
15 Cfr., Karl Polanyi,, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, 
México, FCE, 2017. En particular capítulo 10. 
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como de los Estados “guardianes” que habían sido devastados por los fascismos.   

Sin haber logrado niveles de emulsión político-social y cambio institucionales como los 

aludidos, la mexicana es también una historia marcada por el reconocimiento, o la 

negación, de una cuestión social no sólo heredada linealmente de la era colonial sino 

reproducida a partir de la independencia y la convulsa temporada de afirmación del 

Estado nacional y defensa de la soberanía. Precisamente lo que en los inicios de la 

nación mexicana se dirimió fue el lugar de la nueva nación en el concierto global que se 

construía por las grandes potencias europeas y luego por los propios Estados Unidos 

de América. Los dirigentes del Estado en formación reclamaban ser parte de ese nuevo 

orden, tanto en su reclamo soberano como en lo que empezó a ser búsqueda 

persistente: formas de economía política que sostuvieran la ambición de ser “parte del 

mundo” y que, a la vez, contemplaran la coexistencia de formas nuevas de soberanía 

estatal con mecanismos y relaciones sociales y con el resto del mundo que, 

inevitablemente, ponían en tensión muchas de esas dimensiones políticas y sociales 

que querían verse por los poderes mundiales como inmutables. 

En el caso mexicano, podríamos referir a los testimonios de la era colonial que nos 

informan de una desigualdad que bien podríamos calificar de inédita, así como de una 

población sumida en la carencia y la penuria que hoy sería suficiente para calificarla de 

pobreza extrema, con todo y los esfuerzos que tuvieron lugar de la Iglesia católica y, en 

no pocas ocasiones, acompañados por los representantes imperiales. También, como 

ha ocurrido en otros países con economías capitalistas de mercado, se tienen registros 

antiguos sobre el despliegue de acciones, programas y políticas para abatir el 

fenómeno, contenerlo y evitar que “contaminase” la gobernabilidad política y se 

rompiese la débil cohesión social que ha acompañado a nuestra historia moderna.  

Sin romper del todo el vínculo colonial y sus nefastas herencias, los aspirantes a 

gobernar la nueva nación independiente abordaron la cuestión social desde plataformas 

y perspectivas emanadas de las doctrinas y paradigmas de la época. El credo liberal 

que inspiraba a los dirigentes políticos y culturales de esa turbulenta época no resultaba 

suficiente para abordar y encauzar desafíos intelectuales y políticos, a más de sociales 

y raciales, que en el siglo XIX don Ignacio Ramírez, El Nigromante, resumiría en una 

pregunta que no ha dejado de atribularnos: ¿Y qué hacemos con los pobres?  

En el caso mexicano, en las primeras décadas de la fase de construcción institucional 

post revolucionario, que cubre los años veinte y treinta, el tema de la pobreza tendió a 

subsumirse en la cuestión mayor del desarrollo económico o, más ambicioso aún, el de 

la modernización social, de la economía y del Estado. Tal empeño empezó a implantarse 

como idea fuerza estatal y social desde fines de la década del treinta para convertirse 

en eje de las intervenciones estatales frente a la cuestión social a partir de 1943 en que 
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se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social.  Y si bien puede decirse que tanto el 

desarrollo económico y social como la modernización de estructuras en que el país se 

embarcó en la segunda post guerra cumplieron su encomienda, la tarea se hizo a 

medias y de manera poco satisfactoria, incluso conforme a los criterios de evaluación 

del desarrollo social en uso.   

Destacados estudios de economía política dan cuenta de ello: desde los inicios de la 

CEPAL y sus varios señalamientos sobre la igualdad hasta diversos estudios de 

profesores e investigadores.  Entre otros es posible señalar el texto de David Ibarra 

intitulado “Mercados, desarrollo y política económica”, que formó parte de una 

importante reflexión sobre el país después de 1968 y sobre la problemática económica 

y social que ya entonces se sometía a examen.16 Obra colectiva, coordinada por don 

Pablo González Casanova, en la que se buscaban razones y raíces de una 

modernización que ni había podido encauzar productivamente el conflicto político ni 

darle al reclamo social el lugar que le correspondía, y corresponde, dentro de la tradición 

heredada de la Revolución Mexicana. 

Así, la cuestión de la pobreza masiva empezó a registrarse y volverse objeto de estudios 

multidisciplinarios y especializados. Con un crecimiento económico que perdía eficacia 

como mecanismo regulador de la estabilidad social, al que además empezó a acosar 

una inflación que parecía una contradicción de términos con la fórmula que había dado 

celebridad al “desarrollo estabilizador”, México y su economía política empezaron a 

resentir los efectos de dos reclamos de fondo: el democrático, que irrumpiera en 1968 

con una enorme movilización estudiantil y profesional; y uno social que de exigir  respeto 

a los derechos laborales se extendió a otros ámbitos del derecho a la justicia social y 

desembarcó en las más diversas exigencias recogidas en el “derecho al desarrollo”.17 

Desde México: desarrollo con pobreza, editado por Alonso Aguilar y Fernando 

Carmona,18 hasta el redescubierto trabajo de la maestra Ifigenia Martínez sobre la 

distribución del ingreso en México en los años sesenta,19 se enfatizó la relevancia de la 

                                                 
16 Ensayo publicado en el libro colectivo, El perfil de México en 1980  México, tomo I,  Siglo XXI 
Editores,1970. 
17 El derecho al desarrollo, asienta el artículo primero de la Declaración sobre el derecho al desarrollo 
(ONU, 1986), es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Ya desde finales de la 
segunda guerra se había ido constituyendo un sistema institucional, diversos organismos de Naciones 
Unidas y las Agencias Gubernamentales para con-tribuir al desarrollo económico y social sustentable de 
los países de la región, entre nosotros destacadamente la CEPAL pensamiento latinoamericano 
comprometido con el progreso colectivo y dar sentido al discurso orientador:  transformación productiva 
con equidad. 
18 Alonso Aguilar Monteverde y Fernando Carmona de la Peña, México: riqueza y miseria. Dos ensayos. 
Los grandes problemas nacionales, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1973. 
19 Ifigenia Martínez, La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México, México, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, 1960. 
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distribución económica y social para entender y superar la cuestión social. Carlos Tello, 

por su parte, en sendos ensayos20 desmenuzaba algunas de las relaciones básicas del 

tema y daba a la estadística social un valor que crecería con los años hasta las cumbres 

del análisis y la evaluación de las políticas social ahora alojadas en el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social.   

La contabilidad social contemporánea ha llevado a proponer que los empeños 

gubernamentales, que podrían calificarse como de Estado dada su larga presencia en 

el discurso, los presupuestos y los planes de los gobiernos, han fracasado, o por lo 

menos no han logrado cumplir sus metas fundamentales que podríamos frasear como 

abatimiento sostenido de los coeficientes de pobreza y el progresivo abandono de la 

pobreza llamada extrema, etc. La marginación crecía y se confundía con la marginalidad 

de grandes grupos, que tanto en el campo como en la ciudad sufrían de enormes 

carencias, lo que llevó a que buena parte de la sociedad, empezando por sus gobiernos, 

reconociera estas dimensiones como los perfiles de la sociedad, después de más de 

sesenta años de gobiernos revolucionarios y enjundioso desarrollismo.  

A la pobreza de masas pronto se sumó la evidencia de una concentración aguda del 

ingreso, lo que obligaba a asumir esas complejidades como parte inseparable de la 

agenda de recuperación y revisión modernizadora que se iniciara durante el auge 

petrolero y que se retomaría después de la crisis de la deuda externa (1981-1982), que 

derivó en diez años perdidos de crecimiento y desarrollo.  En este punto conviene tener 

presente que, a partir de 1940, el discurso oficial fue el de la Revolución Mexicana 

“hecha gobierno”, queriendo decir que la era de las reformas estructurales, 

implementadas en el gobierno del presidente Cárdenas, basadas en la movilización 

popular, daría paso a nuevas fases de institucionalización de las políticas y las reformas.  

La era de la revolución institucionalizada, emblemáticamente resumida en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social creado en 1943, se inscribió en la perspectiva abierta por 

la industrialización dirigida por el Estado, en gran medida fruto de los cambios globales 

impulsados por la Gran Depresión de los años treinta y su secuela de guerra y 

trastocamientos del mercado mundial.  

Acontecimientos que, sin dejar de ser traumáticos, constituyeron unas “estructuras de 

oportunidad” de gran calado para economías dominadas por la pobreza y el crecimiento 

precario como la mexicana, que encontraron en la industrialización una promisoria vía 

de salida de un orden internacional agotado y fuente de enormes desajustes, pobreza y 

desigualdad en los regímenes nacionales.  

Con las reformas sociales de los años treinta, se afirma la soberanía del Estado como 

                                                 
20 Carlos Tello Macías, La política económica de México, México, Siglo XXI editores, 2003.   
Carlos Tello Macías, Estado y desarrollo económico: México 1920-2006, México, UNAM, 2007. 
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un Estado nacional propiamente dicho, a través de una reivindicación clara del dominio 

nacional sobre los recursos naturales que, como el petróleo, eran explotados, y en los 

hechos poseídos, por el capital transnacional. De hecho, la expropiación petrolera de 

1938 derivó en el fortalecimiento y la ampliación de las potencialidades de 

transformación económica general, palanca y soporte de un régimen de bienestar 

propiamente dicho.  A partir de aquellos años la idea dominante en el Estado y la 

sociedad fue precisamente la de una “revolución institucional”, cuya dimensión de 

bienestar y/o justicia social dependería de una combinación virtuosa y dinámica entre 

crecimiento económico, determinado por la industrialización y la expansión del empleo 

urbano industrial, y los beneficios de la seguridad social, retroalimentada por la 

expansión económica que se veía como permanente.  

Después, todo empezó a cambiar. Desde los años setenta empezó a hablarse de 

marginación no sólo rural sino urbana y al final de los ochenta hubo de reconocerse la 

masiva presencia de mexicanos pobres cuya circunstancia social se reproducía. La era 

de los programas contra la marginación y la pobreza ocupó el espacio de la justicia 

social y el desarrollo industrial incluyente. La “utopía salarial” que daba sentido a la 

valoración del IMSS como palanca casi universal del bienestar colectivo, empezó a 

flaquear ante la evidencia. 

Luego, en el marco de un nuevo ciclo económico internacional, reaparece la inflación. 

Los equilibrios del desarrollo estabilizador empezaron cuartearse y peligrar y la 

desigualdad, hasta entonces oculta tras la expansión económica y del empleo formal, lo 

que dio lugar a reclamos redistributivos importantes que plantearon la necesidad de 

revisiones en la arquitectura institucional de la política social y, más ampliamente, en el 

desarrollo político del país en una dirección democrática.  La economía, cuya pujanza 

sostenida había alimentado certezas y expectativas, como se dijo, ya no parecía capaz 

de insertarse eficazmente en los nuevos mundos que surgían de las crisis financieras, 

petroleras y la estanflación que asolaron los años setenta. La estrategia de mantener el 

ritmo de crecimiento gracias a un endeudamiento externo creciente, fue insostenible. 

Además, con las crisis de los años ochenta y la caída en la actividad económica, la 

cuestión social mexicana cambia de rostro: se masifica y se urbaniza, y empieza a estar 

conformada, en buena medida, por jóvenes y adultos jóvenes que engrosan las filas de 

la informalidad laboral.21  

Ante un declive desusado y prolongado de la actividad productiva empezó a buscarse 

una nueva pauta para crecer y distribuir que pronto asume el código de la época, 

marcado por los preceptos del llamado Consenso de Washington. Una transición 

                                                 
21 Mecanismo sin duda irregular desde un estricto criterio jurídico, pero con efectos inmediatos de 
compensación en los ingresos, frente a la caída en la actividad económica y, por consiguiente, en el salario. 
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acelerada hacia la hiperglobalización de mercado que se abría paso en la economía 

política internacional, pronto se entronizó como mágica solución contra el estancamiento 

y pasó a verse como camino único por las elites financieras y económicas y por un grupo 

numeroso de profesionales vueltos políticos asociados a la coalición “revolucionaria”. 

Si hubiera que hacer un gran resumen de este apresurado relato diría que nuestros 

últimos treinta años lejos están de poder ser calificados de “gloriosos”, como llamaron a 

la época de celebración capitalista a partir de la Segunda Postguerra en Francia, el 

Reino Unido y desde luego los Estados Unidos de América. La nuestra ha sido la historia 

de un extravío; cruzada por cambios y vuelcos en la política y las visiones dominantes 

articulados por una prisa y una convicción de convertir lo más pronto posible a la 

mexicana en una economía abierta y de mercado.  

Desde muy temprano la estrategia, plasmada en indudables transformaciones de 

algunas relaciones económicas y sociales básicas, se mostró incapaz de recuperar la 

prometida senda de crecimiento sostenible perdida en la Gran Crisis de la Deuda 

Externa. Las capacidades políticas e institucionales de redistribución y de superación 

sostenida de la pobreza y la marginación, se veían así lastradas por un crecimiento 

socialmente insatisfactorio y por el dominio en los centros de conducción de la política 

económica de criterios estrictos y estrechos de estabilización financiera y monetaria. 

 

Entornos del desarrollo 

La noción de un “catching up” como idea fuerza del empeño universal por el desarrollo, 

que hasta la fecha a muy pocos ha incorporado, tendría que asumir estas experiencias, 

y ser (re) inscrita en un planteamiento mayor transformativo en lo económico-social, y 

constructivo y reformador en lo político-estatal. En todo caso, habría que preguntarse si 

es pertinente, y conceptualmente eficaz, mantener esa noción casi lineal de la evolución 

económica y social de las naciones, tras casi un siglo de intentar volverla realidad global. 

Pocas son las experiencias exitosas en este empeño, como nos lo enseña la trayectoria 

del conjunto de naciones con economías emergentes (Japón, Corea, China, Taiwán) 

que han en efecto dado dicho salto. Otra historia de inscripción en los ꞏcentros” del 

sistema, fue la de algunos países europeos de industrialización y unificación nacional 

relativamente tardías, alcanzada en el siglo XIX, como Alemania e Italia.  

Como hemos sugerido, a partir de las grandes crisis de los años setenta y de los grandes 

acontecimientos que acompañaron el desplome del comunismo soviético y el fin de la 

Guerra Fría, se ha propuesto y buscado la actualización de la formula histórica del 

mercado mundial unificado, gracias a lo cual podría anudarse un círculo virtuoso entre 

acumulación y distribución, fruto a su vez de la competencia liberada por el mercado 

ampliado a escala mundial. Asimismo, gracias al mercado unificado, la implantación 
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universalista de la democracia y la expansión de los derechos humanos y de las finanzas 

internacionales, también tendrían acceso a este renovado “catching up” los pueblos y 

naciones que han quedado atrás. Debajo de estos procesos, que serían indudablemente 

transformadores, estaría desde luego el referido mercado unificado, pero también el 

financiamiento abundante de una acumulación de capital siempre precaria e insuficiente 

en los propios términos transformacionales implícitos en la idea del desarrollo.   

En todo caso, una de las grandes conclusiones a que arribara el economista mexicano 

Jaime Ros en su larga incursión a través de la idea y la realidad del desarrollo, así como 

de las teorías abocadas a entenderlo como fenómeno global e histórico, quedaría ahora 

plenamente reivindicada: sin una sostenida acumulación física de capital, no hay 

esperanza. Pero, a la vez, sin instituciones y consensos no hay ruta que dure. 

Tras la pandemia y sus efectos múltiples y variados sobre las economías del mundo, 

podemos proponer que a pesar de sus avatares hay dos experiencias exitosas, China y 

Corea, de “catching up” tardío, posterior al redescubrimiento de la pertinencia global que 

tenía lo que entonces empezaba a llamarse desarrollo. Sin menoscabo de las 

experiencias vividas por Italia y Alemania, el caso más notable es y sigue siendo el de 

Japón. Tras su Revolución Meiji en el siglo XIX, pudo inscribirse en el círculo de 

prosperidad y desarrollo, mediante sus políticas industriales y de inserción en el 

mercado mundial del siglo XX, exportaciones cada vez más diversificadas y 

aprovechamiento intensivo de materias primas de importación, así como innovaciones 

tecnológicas. 

Corea del Sur pasa de la dictadura y la subordinación a Estados Unidos en la guerra 

fría, a una industrialización integral y acelerada vinculada dinámicamente con el 

comercio exterior y las exportaciones industriales; China, por su parte, salta al desarrollo 

mediante una formación político social que algunos estudiosos franceses han llamado 

“State Party Capitalism”22 y una dinámica económica sostenida en la mutación 

productiva voluntariosamente vinculada al mercado mundial.  Esta estrategia, dicho sea 

de paso, debería llevar a cuestionar(nos) si no estamos ante una auténtica forma de 

desarrollo alternativa al capitalismo democrático que, hasta hace muy poco, se 

aprestaba a reafirmarse con una nueva hegemonía.  

Esta reafirmación, se vería reforzada por una pretendida universalización de la 

                                                 
22Cfr., Margaret Pearson, Meg Rithmire,, Kellee S. Tsai, “Party-State Capitalism in China” 
<https://online.ucpress.edu/currenthistory/article/120/827/207/118341/Party-State-Capitalism-in-China> 
Margaret M. Pearson, Meg Rithmire and Kellee S. Tsai, “”The New China Schok: How Beijing’s 
Party_State Capitalism is Changing the Global Economy, 
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=63319 
Benjamin L. Liebman y Curtis J. Milhaupt, Regulatin the Visible Hand? The Institutional Implications of 
Chinese State Capitalismo, Inglaterra, Oxford University Press, 2015 
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democracia y del discurso de los derechos humanos a escala planetaria. El gran 

contexto sería el mercado hiperglobalizado que se desplegaba como nueva realidad 

global desde fines del siglo pasado. Como sabemos, esta estandarización de la 

economía política internacional y aun de la vida global de los Estados, encara hoy una 

abierta disputa geopolítica entre los Estados Unidos y China, así como una 

fragmentación aguda de la globalización que resultara de las grandes transformaciones 

neoliberales. China y, desde luego, su dirigencia, se presenta ahora ante el mundo como 

una alternativa dentro de la globalización, cuya revisión y reforma, muy proclamada pero 

todavía poco realizada, tiene que contar con su presencia. Y la de sus eventuales 

aliados. 

También con la pandemia, salió de nuevo a la superficie la presencia masiva de estos 

“have nots”, que han crecido en población pero no en progreso económico y social, así 

como en presencia global, a través de la migración masiva, el “gran ajuste subversivo” 

a una globalización inconclusa y desigual.   Desde esta perspectiva, cobran pertinencia 

muchas grandes preguntas de ayer: ¿cuál es la relación entre crecimiento y mercado? 

¿No hay crecimiento porque no se cuenta con el mercado adecuado, o no se cuenta 

con mercado porque no hay crecimiento? ¿No hay división social del trabajo suficiente 

porque no hay mercado o no hay mercado ni división social porque no hay acumulación?  

Cuestionamientos que siguen sin ser resueltos. 

 

Lo social, marca del camino del desarrollo 

Colocar lo social en positivo, como guía para reordenar los objetivos y las visiones del 

desarrollo, incluso para reforzar el ritmo de inversión y reivindicar nuevas fórmulas de 

economía mixta, puede probarse no sólo útil para la estabilidad social y política cuya 

consistencia es primordial. También, y en esto vale la pena enfatizar la centralidad de lo 

social, puede convertirse en una fuente de renovación de la legitimidad política, del 

poder y desde luego del propio Estado. Para empezar, habría que reconocer que los 

múltiples desafíos requieren una gran acometida del Estado que considere 

intervenciones “proactivas”, tanto de rescate de pequeñas empresas y sus trabajadores 

como de estrategias de reconstrucción. Asumir como central el recordatorio lanzado por 

la crisis sanitaria: el cometido fundamental de la sociedad internacional y, desde luego, 

de las naciones, debe ser la (re) construcción de un Estado social de derechos capaz 

de coordinar y encabezar el tejido de una socioeconomía en el sentido clásico del 

término, renovada y global. 

La tarea, como es posible inferirlo, no es sencilla ni propicio el entorno internacional. 

Con todo, es posible concebir la gestación de una dinámica de crecimiento económico 

diferente a la seguida. Lo que se requiere como inicial condición de posibilidad, es 
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entender esta dinámica como un producto político históricamente realista cuyo sentido 

sea recuperar nuestra capacidad de desarrollo. De arribar a un acuerdo de este tipo, 

habrá que plantearse como un imperativo mayor la adopción de una política 

macroeconómica para el desarrollo cuyos ejes sean la redistribución social y la 

recuperación de horizontes de igualdad.  

La conveniencia de un nuevo orden mundial conformado por Estados nacionales y 

orientado hacia formas de cooperación renovadas, implica que las acciones 

comprometidas con los derechos sociales, como parte del conjunto de los derechos 

humanos, sea compromiso claro y aterrizado en políticas y presupuestos, piso básico 

de la recuperación. Por cierto, éste ha sido el énfasis de las recientes convocatorias de 

la CEPAL:23 dirigidos a la centralización histórica y global de lo social, como cuestión 

mayor y como plataforma insustituible de inspiraciones estratégicas y políticas.  

El entorno internacional resulta poco propicio para que países como México puedan 

encaminarse hacia mayor crecimiento.  Cruzada por litigios geopolíticos, la economía 

global asiste a crecientes conflictos y desarreglos comerciales, productivos, científicos; 

la escasez entorpece los procesos productivos globales al asentarse en las cadenas de 

valor vinculadas férreamente con el resto de la economía global. La inflación se dispara 

en el mundo alcanzando a los alimentos, los energéticos y sus derivados. El espectro 

de un retorno de las políticas de contención del gasto y austeridad acecha, y la guerra 

declarada por Rusia presagia mayores disrupciones. 

En el examen de los entornos del desarrollo, hay que revisar los términos de la 

globalización: “El Consenso de Washington, ha escrito la economista Mariana 

Mazucatto,  definió las reglas del juego para la economía mundial durante casi medio 

siglo (…) Después de escapar dos veces, por poco, de un colapso económico mundial 

—primero en 2008 y luego, en 2020, cuando la crisis del coronavirus casi hizo caer al 

sistema financiero— el mundo enfrenta ahora un futuro con riesgos, incertidumbres, 

agitación y una degradación climática sin precedentes”.24  

Por su parte, Antón Costas, economista catalán, afirma: “En los últimos 30 años, 

después de la Segunda Guerra Mundial (…) hicimos una buena distribución de riesgos 

y vivimos 30 años que en Economía se conocen como ´los 30 gloriosos´. 

Desgraciadamente, desde los 80 hemos descargado la mayor parte de los riesgos de 

                                                 
23 Cfr; Comisión Económica de América Latina y el Caribe, “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, 
caminos por abrir” (2010); “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo” 
(2012); “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible” (2014); “Horizontes 2030: la igualdad en el 
centro del desarrollo sostenible” (2016); “La ineficiencia de la desigualdad” (2018); “Construir un nuevo 
futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” (2020); “Hacia la transformación 
del  modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad” (2022). 
24 Mariana Mazzucato, “Un nuevo consenso económico mundial”, consultado en línea en 
<http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2021/11/Mazzucato-nov-2021.pdf> 
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vivir en una economía de mercado a los sectores más frágiles de la sociedad. Esto es 

lo que tenemos que volver a restituir como un nuevo contrato social (...) (uno que) para 

el siglo XXI tiene dos grandes retos: (…) la inclusión social, que es un problema de falta 

de buenos empleos; y el segundo reto existencial es el cambio hacia un escenario más 

sostenible”.25 

 

De salida 

Si hubiera que resumir diría: a México le urge plantearse una reforma estatal a fondo: 

una reforma social del Estado que lo lleve a colocar en lugar primordial de la agenda los 

propósitos de la protección del empleo, la expansión educativa, la universalización de la 

salud y la seguridad social, como eficientes articuladores de esfuerzos cooperativos y 

visiones públicas que sirvan de base para dicha reforma cultural y de la política.  

“La posibilidad del cambio estructural progresivo, subraya la CEPAL,  dependerá de la 

elección de cada sociedad entre dos caminos: mantener la trayectoria del pasado, 

insostenible y asociada a un conflicto distributivo de creciente intensidad, con 

fragmentación social, institucional y política, o transitar hacia un nuevo estilo de 

desarrollo, en que la acción colectiva y los pactos de largo plazo en sociedades 

democráticas promuevan la igualdad, la transparencia y la participación, con foco en la 

productividad, el empleo de calidad y el cuidado del medio ambiente (…)”.26  

Sólo así podríamos aspirar a forjar estrategias (globales y nacionales) de transformación 

productiva y renovación social que, a la vez, pudiese inscribirse en un gran propósito: 

(re)configurar los perfiles hacia otra globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Entrevista con Antón Costas, consultado en línea en 
< https://www.efpa.es/revistaefpa/REVISTAEFPA-10-ENERO-2023.pdf> 
26 “Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, consultado en línea 
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf> 
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ABSTRACT 

This paper evaluates the role of prices associated with equipment investment in the 

United States. Data is available from 2002 to 2022, with quarterly frequency. Equipment 

investment grows twice as fast as the GDP during this period. Prices are examined 

through the ratio of the deflators pertaining to equipment investment and gross domestic 

product (GDP). This ratio depicts a negative trend. The elasticity of equipment 

investment with respect to the price indices ratio yields a negative and elastic coefficient. 

Therefore, the growing trend of equipment appears as a result of a reduction of the above 

price ratio. Implicitly, an increase in efficiency has taken place. Explicitly, a dynamic 

expansion of equipment investment is brought to the fore.  

Keywords: Equipment investment, ratio of price indices, sector inflation, GDP growth, 

United States.  

 

RESUMEN 

El presente artículo evalúa el papel de los precios asociado con la inversión en equipo 

en los Estados Unidos. Existe disponibilidad de información de 2002 a 2022, con 

frecuencia trimestral. La inversión en equipo crece dos veces más rápido que el PIB 

durante el periodo de referencia. Los precios se examinan a través de un cociente de 

los deflactores correspondientes a la inversión y al producto interior bruto (PIB). Este 

cociente describe una tendencia negativa. La elasticidad de la inversión en equipo con 

respecto a la razón de precios índices muestra un coeficiente elástico y negativo. La 

tendencia creciente de la inversión en los activos analizados aparece como resultado 

del cociente antes referido. Implícitamente, un aumento en la eficiencia ha tenido lugar.  

Explícitamente, la expansión dinámica de la inversión en equipo queda de manifiesto.  

Palabras clave: Inversión en equipo, cociente de precios índices, inflación sectorial, 

crecimiento del PIB, Estados Unidos. 
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1. INTRODUCTION 

With its recurrent flow, equipment investment has a preponderant role among the 

elements conforming the stock of fixed assets. In particular, this stock sets up the limits 

to the extent of intermediate consumption incorporated to the production process. It also 

establishes specific requirements for the different types of labour in generating value 

added.  

In this paper, equipment investment is considered exclusively in gross terms. The 

availability of data with this periodicity is provided for the United States on a quarterly 

basis, i.e. from 2002 to 2020. If data on capital consumption were to be taken into 

account, series restricted to annual frequency would have to be considered, reducing 

the degrees of freedom. Besides, the flow of gross investment could be just enough to 

replenish the value of fixed assets. In addition, it could enhance such stock, or might as 

well be insufficient to maintain it. A separate analysis of this process and its effect in the 

entire value of fixed means of production would be required.  

The United States is one of a handful of countries where production of fixed investment 

is concentrated. According to Thorbecke (2012), this country shares the majority of 

exports of fixed investments to the world alongside China, France, Germany, Japan and 

the United Kingdom. 

An explanation for equipment investment on the basis of its price index in relation to the 

GDP deflator is sought. Considering that investment is drawn from value added, this ratio 

plays a key role. Differential inflation becomes an incentive or, alternatively, a deterrent 

for equipment investment. This question is empirically evaluated.  

This paper is organized as follows. In the next section, the relevance of capital equipment 

is evinced in comparison to the rest of fixed investment components. This is followed by 

the trend at which this type of fixed investment has grown is being estimated, contrasting 

it with the pace achieved by GDP. A ratio of price indices is built with the deflators of 

investment and of GDP, estimating the extent at which such coefficient has grown. 

Combining previous variables, in the next part equipment investment is made dependent 

on the ratio of price indices, as its elasticity is estimated. Finally, the conclusions are 

established. 

 

2. PARTICIPATION OF EQUIPMENT INVESTMENT 

One of the three main components of gross fixed capital formation in the United States 

is equipment. Information property products and structures integrate the other two 

groups. Equipment investment is composed of: i) information processing equipment, 
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including computers and peripheral equipment, besides communication equipment, non-

medical instruments, medical equipment and instruments, office and accounting 

equipment, among others; ii) industrial equipment, iii) transportation equipment. There 

are additional items comprising, for instance, machinery for various sectors, i.e. 

agriculture, construction, mining and oilfields, as well as service industry, among others. 

 

In conventional accounting, the useful life of equipment, along the other elements that 

comprise fixed investment, is at least one year. Therefore, consumption of fixed assets 

does not appear in the value of the product integrating the gross output. Hence, 

depreciation is not estimated as part of the value of tangible output or services being 

produced.    

 

Intellectual property products encompass research and development besides software, 

among other elements. Due to its nature, it is easy to reproduce. While it is often financed 

internally, its valuation poses difficulties (Fixler and de Francisco, 2022). These authors 

follow Corrado et al. (2009; 2018), considering it as an intangible investment. 

Nevertheless, intellectual property products have a physical existence as a base.  

Structures include premises devoted to commercial and health care sectors, as well as 

manufacturing, power and communication, mining exploration, shafts and wells, both for 

production as well as for exploration.   

The above mentioned items comprising gross fixed private investment expose a 

difference in their magnitude as an average. This estimate is based on the period under 

consideration (Table 1). Equipment shows a leading position. A second place 

corresponds to intellectual property products. 

 

TABLE 1. UNITED STATES. NONRESIDENTIAL GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT. 

2001.1-2022.4 (BILLIONS OF CHAINED DOLLARS AT 2022 PRICES AND PARTICIPATION). 

 

  Source: Estimated on the basis of National Income and Product Accounts. 

 

 

 

Total 2,467.6 100.0%

Equipment 993.5 40.3%

Intellectual property products 789.9 32.0%

Structures 728.9 29.5%

Billion of dollars at 

prices of 2022
Participation
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The average values for the two decades involved expose a leading role of equipment. 

Two fifths (40.3%) of the average expenses averaging 993.5 billion dollars at prices of 

2022, pertain to this item. At first sight, the other two components, i.e. intellectual 

property products and structures, have a similar participation, close to thirty percent of 

fixed investment. 

 

3. GROWTH TRENDS OF EQUIPMENT INVESTMENT AND GDP 

In the purpose to estimate the trend at which both equipment and GDP have grown, the 

following equation is posed:  

log 𝑣𝑎𝑟 𝑝⁄ 𝑓 𝑐                                                                                                                 (1) 

where 𝑣𝑎𝑟  refers to the variable under consideration, as 𝑖 1, 2 , each one 

representing equipment and GDP, respectively. Besides, 𝑝  refers to the price index 

of each of the 𝑖 variables. The prefix indicated by ∆ stipulates the stationary nature of 

these ratios, and the intercept 𝑐 will express the growth rate of them. The ratio is 

expressed in logs. In Table 2, the results are presented. 

 

The results of equation (1), when being estimated for the United States, brought the 

results presented in Table 2. For instance, equipment has grown at 1.4% on a quarterly 

basis. In annual terms, this expansion reaches 5.6%. This figure expresses the rate at 

which equipment investment has increased in the United States between 2002 and 2020. 

On the other hand, GDP has risen 0.7% on a quarterly basis. Annually, this rate 

corresponds to 2.8%. If a liaison was to exist between both variables, GDP growth has 

been achieved with twice the expansion of gross fixed investment. 

 

Regarding the time span considered, the Bureau of Economic Analysis in his estimates 

of national income has produced quarterly data for this components of nonresidential 

gross fixed investment since 1947 in nominal terms. However, price indices are available 

since 2002. 
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TABLE 2. UNITED STATES. EQUIPMENT INVESTMENT AND GDP. RATES OF GROWTH. 

2002.2-2022.4. 

 

     Note. T Statistics in parenthesis. Significance: (    )***: 99%; (    )**:95%; (    )*: 

90%. 

 

In order to obtain the above results, the stationarity of both variables was achieved in 

first differences.27  Besides, it was required to introduce a dummy variable from the fourth 

quarter of 2008 to the second quarter of 2009, as well as during the second quarter of 

2020.2. In addition, a moving average of first order was incorporated.  

 

In connection with equipment investment, De Long and Summers (1992b), find a far 

reaching effect of this variable, after finding a causal relation with economic growth. Their 

work is a cross section exercise among countries. This paper is an extension of the one 

written by the same authors earlier on (1992a). In this last paper, equipment is 

designated as machinery.  

 

In passing, regarding investment in structures, another conclusion arises, as stated by 

De Long and Summers (1992b). These authors acknowledge that this kind of investment 

does not carry the same effect in comparison to equipment.  

 

 

                                                 
27 These statistics are reported in Appendix A, Table A.1. 
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4. A RATIO OF PRICE DEFLATORS OF INVESTMENT EQUIPMENT AND GDP 

In this paper, the GDP deflator is utilized as a baseline for a ratio whose trend, involving 

the investment component, is sought to be estimated. The GDP represents the inflation 

with which the value added is accounted for the economy as a whole. Such ratios of 

price indices represent the loss of purchasing power of money in the form of income. 

However, no consideration is made as to whether such income is further distributed as 

labour compensation, operational surplus, received as direct or indirect taxes by the 

government, or allotted to capital depreciation.  

 

The pace at which the ratio of equipment investment and GDP deflators have grown is 

to be estimated by equation (2): 

∆ log 𝑝 𝑝⁄ 𝑓 𝑐              

 (2) 

where 𝑝  refers the price index of equipment while 𝑝  refers to the GDP deflator. The 

dependent variable is stationary, indicated by the prefix (∆ , which is expressed in 

logarithms. The independent variable, indicated by the letter 𝑐, is the intercept whose 

value denotes the ratio of the price index growth rate for the period under consideration. 

 

The price index ratio between equipment investment and GDP growth results are 

presented in equation (3). 

∆ log 𝑝 𝑝  0.006 𝑐 0.02 𝐷 . . 0.23 𝐴𝑅 1⁄  

              (-931.8)***      (6.91)***                    (37.83)*** 

 

                                                                        Variance equation 

                                                           0.15 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑     1.15 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻                     (3) 

                                                             (-7.42)***                 (55.89)*** 

 

R2 adj.: 0.13      Akaike info.: -7.84   D.W.: 1.75    Observations: 83   Period: 2002.2-

2022.4 

Note. Z Statistics in parenthesis. Significance: (    )***: 99%; (    )**:95%; (    )*: 90%. 

 

The above estimates comprise from 2002 to 2022 on a quarterly basis. The growth of 

price equipment, at an annual rate, is -2.4%, is drawn from equation (3), whose value is 

0.6%. A stationarity test was performed, having been achieved in first differences. A 
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dummy variable from 2008.4 until 2009.2, coinciding with the end of the recession, 

exposes a brief interruption of this tendency to decrease. A process of diminution of the 

price index of investment equipment in relation with the GDP deflator, takes place. Such 

reduction allows a higher purchasing power when investing in fixed capital, taken as a 

reference the implicit inflation entailed by the gross value added.  

 

The substantial fall particularly in the prices of equipment, and by extension of intellectual 

property products, is claimed to be due to a reduction of trade barriers in this sector, as 

well as productivity growth beyond the United States (Restuccia and Urrutia, 2011; 

Sposi, 2015 and Ahn et al., 2016). As for this paper, no productivity estimates of 

equipment are made. The official data does not consider, for instance, the amount of 

labour involved in these three components. However, the behaviour of the price index of 

equipment throughout the period into consideration suggests a substantial the degree of 

efficiency with which these investment components could have been produced. It is not 

known whether this pattern of price index is to be attributed to labour productivity, to 

intermediate consumption or to the stock of fixed investment achieved. 

 

In the above results, the dependent variables is stationary in first differences.28 In 

calculating the estimators, dummy variables have been introduced. The first one refers 

to the last months of the period known as the Great Recession, as well as the second 

and third quarter of 2020. This time span is coincident with the surge of Covid-19, 

respectively. A GARCH model was required, in order to correct for heteroscedasticity. 

 

There is a scant use of differential price levels in comparing various sectors within a 

country. This fact is acknowledged by Gordon (1961), while comparing prices of fixed 

capital and final goods for the United States and other high income countries. A 

comparison along these lines appears in Topalova et al. (2019). It examines 40 

advanced and emerging market economies, resorting to panel estimates. In the present 

paper, two different price deflators are being considered to draw the recorded outcome. 

 

 

5. EFFECT OF THE RATIO OF PRICE INDICES IN EQUIPMENT INVESTMENT 

 

The growth estimates of equipment investment as well as the ratio of its price index and 

the GDP deflator have been previously made in the two previous sections. In this section, 

                                                 
28 The unit root test is specified in Appendix A, Table A.2. 
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the effect of this ratio in equipment investment is to be estimated. A cointegration test 

between these two variables has been made.29 The relation of these variables is 

specified by means of an ARIMA model. The stationary nature of both variables has been 

reached in first differences. The specification of this estimate is exposed in equation (4). 

 

 ∆ 𝑙𝑜𝑔 𝐸𝑞𝑚𝑡 𝑝⁄ 𝑓  𝑝 𝑝⁄         

 (4) 

The results of equation (4) are recorded in equation (5). 

∆ 𝑙𝑜𝑔 𝐸𝑞𝑚𝑡 𝑝  ⁄  .001 𝑐 1.64 ∆ log 𝑝 𝑝⁄ 0.09 𝐷 . .  

                                                     (1.94)*              (-5.37)***                         (-8.60)*** 

 

         0.13𝐷 . . 0.48 𝐴𝑅 2 0.13 𝑀𝐴 1 0.96 𝑀𝐴 2                    (5) 

                                 (-12.44)***                    (-5.31)***           (6.99)***           

(84.02)*** 

 

R2 adj.: 0.72      Akaike info.: -5.03   D.W.: 1.79    Observations: 81   Period: 2002.4-

2022.4 

Note. T statistics in parenthesis. Significance: (    )***: 99%; (    )**:95%; (    )*: 90%. 

 

The elasticity of equipment investment in relation with its own price index and the GDP 

deflator is negative and elastic (-1.64). As a result, the reduction of the price index of 

such investment group vis-a-vis the inflation entailed by the GDP deflator, has resulted 

in a substantial increase in equipment investment. 

 

To obtain the above result, it was necessary to introduce a dummy variable from the last 

quarter of 2008 to the second quarter of 2009, similar to equation (3). A dummy variable 

for the first semester of 2020 was incorporated, coinciding with the inception of the recent 

pandemics. An autoregressive vector of second order, as well as a moving average of 

first and second order were also incorporated. 

 

In issuing a grounded advice, Barbera (1987) explicitly suggest the convenience of 

considering investment components in a separate manner: “By looking at industry data, 

we may find that the effect of inflation may well vary considerably by industry.” (1987, 

                                                 
29 The statistical results are presented in Appendix A, Table A.3. 
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325). However, he is concerned about the effect of inflation in various industries, but is 

not considering the inflation that such industries might generate. In this respect, Barbera 

questions Feldstein (1982), who finds that it is this aggregate level of inflation 

responsible, alongside corporate tax rates which determine the investment as a whole in 

an inverse fashion. Besides, these last variable does not appear as a magnitude. In its 

place, it is specified as a proportion of the gross national product (GNP). In his 

endeavour, Feldstein resorts to several data sets (c. 1975-1985).  

 

Continuing with Feldstein, the dependent variable happens to be built with the elements 

conforming the accelerator (Samuleson, 1939; Hicks ,1939), while the relation between 

both is not examined. The possible distributive implications of inflation are omitted. A 

peculiar result would result when investment is reduced to a proportion. A negative 

coefficient arises despite a positive increase in investment, when this last one is below 

the rise of the GNP. 

 

The Feldstein paper has attracted considerable interest, while being subject to criticism. 

Barbera (1987) questions the robustness of the results found by the former author. 

Chirinko (1987), evinces an omission by Feldstein as net capital gains from capital are 

omitted. McClain and Nichols (1993-1994) estimate the estimates by Feldstein for a 

larger period, i.e. 1929-1987, finding an opposite result. Investment as a proportion and 

inflation are found to be positively related. 

 

The effect of inflation in investment as a magnitude is analyzed by Barro (1995). For the 

periods of 1975-85 and 1985-90, inflation is found to reduce the investment ratio, finding 

a coefficient of -0.59 as well as -0.44 percentage points, respectively. For the 1975-85 

period, the coefficient turns out to be basically zero. This estimate is obtained by means 

of cross country estimates. 

 

Following Feldstein and using a panel model for 14 OECD countries, Madsen (2003) 

finds a negative coefficient for machinery, i.e. equipment. While components of 

investment are being considered separately, they share a common characteristic. An 

exogenous determination of investment is being calculated. In this sense, the above 

mentioned literature on the subject does not evaluate inflation of equipment investment 

as a determining element of its performance.  
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CONCLUSIONS 

Equipment appears to have a leading role within gross fixed investment in the United 

States. This result is found when the average period of 2002 and 2020 is considered on 

a quarterly basis. The other two components, i.e. intellectual property products and 

structures, trail in importance. 

 

A substantial growth of investment equipment is found in an annual basis (5.6%). This 

expansion doubles the GDP growth for the same period, i.e. 2.8% annually. In analysing 

equipment investment, the relevance in the literature regarding a possible heterogeneity 

of their components is incorporated.  

 

The ratio of the investment and GDP deflators is estimated. This is in order to measure 

the differential inflation between the investment sector under examination and the implicit 

inflation of gross value added. A negative coefficient (-2.4) is found on an annual basis. 

It exposes a reduction of the price index of this investment item in relation to the inflation 

with which gross value added for the economy as a whole has grown. Examining the 

behaviour of two inflation components within an economy contrasts with a scant analysis 

through these comparisons. 

 

Both, investment in equipment and the ratio of price indices built by this variable and the 

GDP, are estimated in an equational form. A negative and elastic coefficient (-1.64) was 

obtained. An efficiency in the production of capital investment is an inferred element in 

its price behaviour. The expansion of equipment investment is manifest throughout the 

period under consideration. 

 

The literature on investment establishes an aggregate price level as a determining 

element. Besides, the inflation entailed by the investment components are not examined, 

despite using them to adjust for inflation. Notwithstanding that the present paper 

considers exclusively a key component of investment, it exposes the relevance of 

examining its behaviour by taking into consideration its price behaviour. 
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APPENDIX A. 
TABLE A.1. UNIT ROOT TESTS OF EQUIPMENT AND GDP.  

 

1. Augmented Dickey-Fuller test. 
2. McKinnon (1996) one sided p values. Significance: (   )***: 99%; (   )**: 95%; (   )*: 90%. 

 
TABLE A.2. UNIT ROOT TEST FOR THE PRICE INDEX RATIO. 

 

1. Augmented Dickey-Fuller test. 
2. MacKinnon (1996) one sided p values. Significance: (   )***: 99%; (   )**: 95%; (   )*: 90%. 

 
TABLE A.3. JOHANSEN COINTEGRATION TEST 
SAMPLE ADJUSTED: 2002:4-2022:4 
INCLUDED OBSERVATIONS: 81 AFTER ADJUSTMENT 
TREND: LINEAR DETERMINISTIC TREND  
LAGS INTERVAL: (IN FIRST DIFFERENCES): 1 TO 2. 

 
*Denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level. 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values. 
Note. Trace test indicates 2 cointegrating equations at the 0.05 level. 
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Viabilidad de la integración norteamericana a través de la sustitución de 
importaciones entre países miembros del TMEC: El caso de la industria 
automotriz 
 

Viability of North American integration through import substitution among TMEC member 

countries: The case of the automotive industry  

 

Joaquín Flores Paredes  

Ana Erika Castañeda Martínez 

 

Resumen  

 

En el contexto de la disputa por la hegemonía y el poder geopolítico mundial, así como 

la versión actualizada del Tratado México, EUA y Canadá, ha surgido la iniciativa de 

fortalecer la integración de la región norteamericana. En este trabajo se presenta una 

revisión de la literatura sobre cadenas globales de valor en general y del sector 

automotriz; a continuación, son analizadas las condiciones en que se encuentra la 

región Norteamericana en su relación con los principales países asiáticos en general, 

particularizando sobre el sector automotríz. No es posible arribar a conclusiones 

definitivas, por lo que son señaladas tendencias en pro y en contra de la viabilidad de la 

integración económica en la zona.  

 

Abstract  

 

In the context of the dispute for hegemony and global geopolitical power, as well as the 

updated version of the Mexico, USA and Canada Treaty, the initiative to strengthen the 

integration of the North American region has emerged. This paper presents a review of 

the literature on global value chains in general and the automotive sector; Next, the 

conditions in which the North American region finds itself in its relationship with the main 

Asian countries in general are analyzed, specifically regarding the automotive sector. It 

is not possible to reach definitive conclusions, so tendencies for and against the viability 

of economic integration in the area are pointed out. 

 

Palabras clave: Integración, Norteamérica, GVC, sector automotríz  

Key words: integration, North American, GVC, automotive sector  

Clasificación JEL: F15  
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Introducción 

 

En el contexto de la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos (EUA) y 

China, así como los problemas surgidos en la cadena de suministro del sector 

automotriz a nivel global, se llevó a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte 

en Enero de 2023. En esta cumbre México propuso, el fortalecimiento de la integración 

Norteamericana y fue creado un grupo de alto nivel integrado por representantes de los 

tres países para diseñar la estrategia respectiva, estableciendo como meta lograr la 

sustitución de las importaciones procedentes de Asia hasta en un 25 %.  

 

Por el papel estratégico que juega el sector automotriz, el cual vivió una grave escasez 

de semiconductores que provocó paros técnicos de la industria en la etapa posterior a 

la pandemia provocada por el virus SARS- CoV-2, en este trabajo los autores se 

proponen estudiar la viabilidad de fortalecer la integración Norteamericana, focalizando 

el estudio en el sector automotriz. Para ello, en la primera parte es presentada la revisión 

de la literatura sobre las Cadenas Globales de Valor (GVC por sus siglas en inglés), que 

es el concepto más consensuado para analizar las relaciones entre las diferentes etapas 

del proceso productivo en el mundo, a nivel general y en particular sobre el sector 

automotriz. En la segunda parte se presenta una revisión sobre las condiciones más 

recientes que guarda el intercambio comercial, en particular del sector automotriz y los 

flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) entre los países miembros del bloque 

norteamericano y los principales países Asiáticos. Finalmente son presentadas las 

conclusiones. 

 

1. Estado del arte 

 

En una revisión retrospectiva al surgimiento de conceptos relacionados con la cadena 

de suministro y GVC, se pueden observar propuestas como cadenas productivas y 

cadenas de valor, las cuales tienen su origen en los conceptos de integración vertical 

de la producción y eslabonamientos productivos; otro semejante es el de redes de 

producción y uno más también relacionado es el de agrupamientos empresariales o 

“clusters”, aunque en este caso se enfoca en la competitividad empresarial. 

Pero un antecedente relevante y pionero en el concepto de GVC, lo constituye el de 

cadena mercantil acuñado por Gereffi (1994). Este concepto distingue dos perspectivas 

de liderazgo empresarial: la cadena mercantil controlada por el productor (produce 

driver), que es aquella caracterizada por estar dominada por empresas que producen 

en gran escala y con un alto contenido de capital y tecnología, y la cadena mercantil 
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controlada por el comprador (buyer driver), caracterizada por la dominancia de 

empresas que producen artículos de consumo, cuya producción es intensiva en trabajo.  

A partir de la propuesta original de Gereffi (1994), las empresas transnacionales (ET) 

han cambiado dramáticamente el escenario, relocalizando etapas del proceso 

productivo intensivas en mano de obra y estableciendo alianzas estratégicas con sus 

antiguos competidores. En este marco, se observa  menos integración vertical localizada 

en una sola área geográfica y la aparición de cadenas de valor global, donde los mejores 

estándares de producción se basan en una fuerte aplicación de recursos tecnológicos 

en diseño, manufactura, coordinación de la cadena de proveedores hasta intentar lograr 

entregas justo a tiempo (just in time) y manejo especializado de materiales, entre los 

más importantes, minimizando así la paralización de capital productivo, al mismo tiempo 

que se garantiza el proceso ininterrumpido de la producción. Se han empezado a 

establecer vínculos entre los compradores y proveedores, cuyo resultado podría 

llamarse, desde la perspectiva original de Gereffi cadena de proveedores y clientes. El 

mismo Gereffi (1999: 46) calificaría a estas ET como “manufacturers without factories”, 

para destacar el papel que juegan en la coordinación de la cadena de valor, sin 

involucrarse directamente en la producción misma. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 1999: 56), se 

refería a los clusters como “redes de producción de empresas interdependientes, 

instituciones creadoras de conocimiento (universidades e institutos de investigación), 

instituciones puente (proveedores de tecnología y servicios de consultoría) y clientes; 

todos ellos ligados en una cadena de producción que añade valor”. Este organismo 

destacaba el papel del “cluster” como uno de los más importantes sistemas de 

innovación nacional, que había impulsado la competitividad de varias empresas, 

principalmente en países desarrollados. Como se puede apreciar de esta definición de 

los conceptos clusters y redes de producción, se desprende una similitud de significados 

que además están fuertemente ligados al concepto de cadena de suministro.  

Raykes, et al (2000: 29), utilizó el término “filiére”, cuyo significado francés es la cadena 

de producción vertical. Término originalmente desarrollado en Francia en 1960, donde 

un grupo de académicos lo utilizó como herramienta conceptual para el análisis de la 

integración vertical de ciertas agrocadenas.   

Para el grupo de investigadores reunido en Bellagio, Italia en el año 2000, el análisis de 

la cadena de valor se había solapado con otros conceptos; tales como cadenas globales 

de mercancías, sistemas de valor, redes de producción, y redes de valor (Gereffi, et al 

2001). Este mismo grupo reconocía diversos énfasis en el análisis empírico de las 

cadenas de valor. Así, surgieron los conceptos alternativos: cadena de proveedores; 

redes de producción internacional; cadenas globales de mercancías; GVC y el concepto 
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francés de “filiére”.  Para el análisis de la economía global consideraban incorporar la 

escala espacial y para ello surgieron los conceptos de: Cadenas de valor internacional, 

cuando estas operaran en más de un país, y cuando esto sucedía en dos o más bloques 

regionales, se identificaron como GVC.  

Dos de los participantes en el taller de Bellagio, además de coincidir con lo ya planteado 

por Gereffi (1994), respecto a los dos tipos de cadenas de valor (buyer driver y produce 

driver), abundaron en el análisis de las GVC, planteando que existen razones de gran 

peso para explicar la importancia de tal análisis en la era de la globalización (Kaplinsky 

& Morris, 2001: 11-15): 

 Con la creciente división del trabajo y la dispersión global de la producción de 

componentes, la competitividad sistémica ha empezado a tener un importante 

incremento. 

 La eficiencia en la producción es sólo una condición necesaria para penetrar los 

mercados globales con éxito. 

 La entrada en mercados globales que permiten el crecimiento del ingreso 

sostenido - es decir, haciendo lo mejor de la globalización - requiere una 

comprensión de factores dinámicos dentro de la cadena de valor completa. 

 Ayuda a explicar la distribución de beneficios, particularmente el ingreso, a 

aquellos participantes en la economía global. Esto hace más fácil identificar las 

políticas que pueden llevarse a cabo para permitir a los productores individuales 

y a países aumentar su porción de estas ganancias. 

 

La propuesta pretende significar una herramienta útil para que los productores de países 

en desarrollo se inserten en el mercado global en mejores condiciones y amplíen su 

participación en el mismo en forma sostenida. 

 

El punto central del análisis de las GVC de acuerdo con estos investigadores, es la 

gobernanza de las mismas, en tanto que consideran que se logra una mayor 

comprensión sistémica de las GVC. Esto se define como la coordinación de la misma 

cadena de valor. Algunas empresas que tienen su origen principalmente en países 

desarrollados, directa o indirectamente, ejercen influencia sobre la organización de la 

producción global, particularmente en el terreno de la logística, la cadena de distribución 

y la mercadotecnia, en tanto que las decisiones que ellas toman, tienen importantes 

consecuencias para las actividades de las empresas de los países en desarrollo. Gereffi 

(2001: 6-7) identificaba tres opciones de gobernanza:  

 Las redes interfirma, donde las relaciones quasijerárquicas entre el poder de la 

firma líder y las independientes, pero subordinadas en la cadena, en una especie 
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de integración vertical de empresas. 

 Cuando el poder de la firma líder se ejerce a través de su poder de mercado 

(medido por la elevada participación en el mismo) y su posicionamiento en 

segmentos clave de la cadena, le permiten apropiarse de una porción elevada 

de beneficios. Esto se deriva de la multiplicidad de barreras a la entrada del 

mercado. 

 Cuando la gobernanza surge como respuesta a dos distintas necesidades de 

coordinación: cuantas más empresas proveedoras dependan de un producto 

específico que requiere coordinación, y cuantas más de ellas estén expuestas al 

riesgo de fallos se requerirá el monitoreo de la cadena de suministro. 

A partir de este planteamiento sobre la gobernanza, surgen cuestionamientos sobre el 

papel que deben jugar las instituciones y agencias gubernamentales en la regulación de 

esta necesidad de coordinación, así como la participación eventual de agencias privadas 

actuando en el plano de la certificación y regulación de procesos productivos. En los 

países en desarrollo en particular, como los productores de un cluster, no están en 

posibilidad de vender directamente a los compradores detallistas en los mercados 

externos distantes, dependen del poder de las firmas líderes para ejercer la gobernanza, 

lo cual limita las posibilidades de mejoramiento tecnológico productivo de las empresas 

locales (Humphrey & Schmitz, 2002). 

El enfoque de la GVC hace referencia a la operación de esta cadena en dos o más 

bloques de países o regiones. Así, la producción primaria puede realizarse en una región 

o bloque, la transformación en otro y el consumo en otro. Este enfoque permite 

identificar el grado de gobernanza de tal cadena, lo cual incluye al agente o agentes que 

ejercen el control de la estructura de la cadena, la coordinación entre los eslabones de 

la misma y el poder que, en suma, se concentra en alguno de esos agentes.  

A partir del prototipo de gobernanza de GVC representado por la transnacional Nike, 

para quien el núcleo de sus competencias reside en el diseño y la marca, mientras que 

la logística y la cadena de suministro tienden a entrar más en el terreno del “outsourcing”, 

estudiosos de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), consideraban que el negocio agroalimentario global tiende a incrementar su 

dominio a través de la cadena de valor, donde las firmas líderes ejercen la coordinación 

vertical o gobernanza, y han asumido características similares a las manufacturas 

modernas (Humprey & Memedovic, 2006). 

Así, la evolución de los conceptos relacionados ha conducido al consenso de considerar 

que el enfoque basado en la GVC, permite comprender la forma en que las cadenas de 

suministro establecen vínculos entre productores y consumidores de países 

desarrollados, con sus contrapartes subordinadas de países en desarrollo a través de 
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redes lideradas por corporaciones transnacionales. Tales corporaciones tienen 

generalmente sus sedes en países desarrollados, quienes así conservan y refuerzan su 

poder. Por su parte, las empresas proveedoras de los países en desarrollo enfrentan 

enormes dificultades para lograr una mejor posición en esa GVC. 

 

Al ampliar el enfoque de las GVC, Lee & Gereffi (2015: 321) han planteado que estas 

“se han convertido en una parte integral de la economía mundial, remodelando los 

patrones tradicionales de producción y comercio internacionales” y, citando como fuente 

a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), refieren 

que “el 80 por ciento del comercio mundial ahora pasa a través de las cadenas de valor 

mundiales, y la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial, el valor 

agregado se duplicó del 20 al 40 por ciento entre 1990 y 2010”.  Adicionalmente, 

consideran que el enfoque de las GVC sobre las ET permite una visión holística, donde 

además de la gobernanza (corporativa, pública y social) como factor clave, también 

incluye su potencial para lograr el mejoramiento económico a través de efectos 

indirectos positivos, pero estableciendo en qué condiciones y particularmente “en qué 

acuerdos de gobernanza de las cadenas de valor mundiales, es probable que se 

produzca una mejora (o una degradación)”. 

Para los países de la periferia que intentan integrarse a las GVC, el factor clave del éxito 

radica en lo que se conoce como “el ascenso industrial”, debido a que la apropiación del 

excedente establece el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas. Según Gereffi 

(2001), el escalamiento conlleva cambiar las cadenas productivas de actividades 

intensivas en mano de obra, a actividades económicas intensivas en capital y 

habilidades que implican aprendizaje organizativo para mejorar la posición de las 

empresas o de las naciones en el comercio internacional y en las redes de producción. 

De esta manera, el upgrading o escalamiento productivo consiste en el ascenso 

cualitativo de los productores por medio de segmentos que agregan menos valor hacia 

segmentos de mayor valor agregado. 

Por otra parte, el ascenso industrial se puede generar a nivel del producto, a nivel de las 

actividades económicas, como consecuencia de una progresión intrasectorial o como 

un cambio intersectorial. Por un lado, a nivel producto se trata de mercancías simples a 

mercancías más complejas del mismo tipo. Por otro lado, a nivel de actividades 

económicas, se trata de emprender tareas más sofisticadas de producción, 

comercialización y diseño desde las fases de ensamblaje a la fabricación de equipo 

original, a la manufactura original de marca y a la manufactura de diseño original.  En 

este sentido, la progresión intrasectorial sucede cuando se pasa de manufactura de 

artículos terminados a la producción de bienes de más alto valor, y servicios que 
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incluyen vínculos hacia delante y hacia atrás. El cambio intersectorial se da cuando se 

pasa de industrias intensivas en mano de obra de bajo valor a industrias intensivas en 

capital y tecnología (Santarcángelo et al, 2017; Rabelotti & Pietrobelli, 2006). 

A continuación, en la figura 1 se ilustra de una forma muy sencilla el ascenso industrial 

en las GVC mediante la famosa curva de la sonrisa, conocida como “Smiling curve”, la 

cual describe las actividades segmentadas de la cadena y el valor que agregan. 

Figura 1. Smiling curve: actividades y valor agregado 

Fuente. Treacy, M. (2021). 

En el caso del sector automotriz, el enfoque de GVC permite realizar un análisis de la 

geografía y el carácter de los encadenamientos entre tareas y etapas de producción, la 

distribución del poder entre las firmas y otros sectores y el rol de las instituciones. Según 

plantea Gereffi (2001), el sector automotriz es una cadena productiva dirigida por el 

productor. Cuando Gereffi (2001: 14) planteaba que en este sector la cadena productiva 

era dirigida por la ET productora correspondiente, por tratarse de una industria de capital 

y tecnología intensiva, donde la estructura de mercado se explica por la escala y las 

barreras a la entrada, se refería en otros términos a la gobernanza en tal cadena. En 

este sentido, aquí es el capital industrial el que dirige la cadena y obtiene su ganancia 

por medio del aprovechamiento de economías de escala, volumen y avances 

tecnológicos de los productores. Por ejemplo, las elevadas barreras a la entrada, debido 

a la escala y la intensidad en el uso de capital y tecnología, crean cuasirrentas 

permanentes.  

Adicionalmente otros autores consideran que se obtienen rentas tecnológicas, las 

cuales surgen del acceso asimétrico a productos y procesos tecnológicos clave y activos 

intangibles (Durand & Milberg, 2019) y rentas organizacionales, derivadas de la 

producción just in time, el control de calidad total, la producción modular, el 

mantenimiento preventivo y el mejoramiento continuo (Kaplinsky, 1998). 

Se puede establecer que, la cadena de valor automotriz consiste en una compleja 
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mezcla de firmas de diversos tipos, tamaños y alcance geográfico que producen una 

gran variedad de productos. Entonces, la estructura actual de la cadena de valor 

automotriz es compleja y basada en proveedores de diferentes niveles, ya que existe 

participación de firmas estandarizadoras, proveedoras de materiales, especialistas en 

componentes, integradoras, ensambladoras y distribuidoras (Dicken, 2011). 

Por otro lado, la modulación en la industria automotriz es un proceso que consiste en 

desmantelar un proceso complejo en sus componentes mínimos, desarrollando 

manufactura especializada en líneas de producción separadas para luego realizar el 

reensamblaje en un producto completo y complejo. Sin embargo, en la industria 

automotriz, esto generó cambios organizacionales significativos, ya que las compañías 

fabrican las autopartes en diferentes sitios y luego las ensamblan en las plantas 

terminales. Algunos componentes son tercerizados a proveedores especializados, 

dando lugar también al comercio inter firma entre las fases de ensamblaje a la 

fabricación de equipo original y sus proveedores (Traub-Merz, 2017). 

Con base en el estudio de Treacy (2021), en la figura 2 se puede observar cómo está 

configurada la cadena de valor automotriz. En este caso, la industria automotriz se sirve 

de materiales básicos que provienen de distintos sectores: acero y otros metales, 

caucho, electrónicos, plástico, vidrio y textiles. El diseño y desarrollo del vehículo se 

concentra en centros de I+D+d (Investigación, Desarrollo y Diseño). Las autopartes más 

pesadas y específicas (como los motores, neumáticos, sistemas de transmisión y 

asientos) se suelen producir cerca de las plantas terminales para aprovechar el just-in-

time y las especificidades de las regulaciones y del mercado (Boyer & Freyssenet, 2003; 

Fernández, 2015). 
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Figura 2.  Cadena de valor automotriz. 

 

Fuente. Treacy, M. (2021). 

 

Un fenómeno interesante para los fines del enfoque de este estudio, es sobre la 

gobernanza en el sector automotriz que es destacado por Lee & Gereffi (2015: 322), 

quienes afirmaban que habían surgido 10 megaproveedores, de quienes dependían las 

16 ensambladoras automotrices más grandes, frente a quienes mostraban mejor 

capacidad negociadora, a pesar de que ellas seguían ejerciendo la gobernanza global. 

 

Evidentemente, la gobernanza de tales ensambladoras automotrices sobre sus 

proveedoras de autopartes, también se presenta en el caso mexicano, aunque con sus 

particularidades. De acuerdo con los resultados de un estudio al respecto: “las empresas 

mexicanas presentan actividades con menor valor añadido y complejidad, y son 

mayoritariamente proveedores simples de componentes o materias primas no 

posicionadas en los primeros niveles de suministro de la GVC” (Lampón, Cabanelas y 

Delgado, 2018: 484). Estos autores concluyen que, para una mejor evolución de las 

empresas locales dentro de la GVC, se requiere un mejor desempeño de la 

infraestructura que apoye la innovación, además del fomento proveniente de las 

políticas públicas, que las impulse hacia la multinacionalización e innovación 
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tecnológica.  

 

No obstante que según un informe de la Secretaría de Economía (2016: 79-81), coincide 

en que es necesario atraer empresas tecnológicamente más avanzadas que coadyuven 

a generar actividades en investigación y desarrollo, con mayor valor agregado, en el 

mismo también se reporta la existencia de más de 30 centros de ingeniería y diseño. 

Esto sucedía a contracorriente con la posición de la OMC, quien recomendaba que para 

crear más empleos en las economías en desarrollo deberían enfocarse sobre las 

actividades de ensambaje intensivas en mano de obra, ante la complejidad que significa 

participar en etapas más sofisticadas de la GVC (WTO, 2021: xxii-xiv). Evidentemente 

falta mucho por avanzar en este terreno y la expectativa optimista sería que la iniciativa 

de fortalecer la integración en Norteamérica, facilitara acelerar el paso en este terreno. 

 

2. El escenario en la región norteamericana  

México vivió una etapa particularmente exitosa de crecimiento económico con 

estabilidad entre las décadas 4ª y 6ª del siglo XX, que tuvo como eje fundamental el 

modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La coyuntura de la II 

guerra mundial favoreció el arranque y a ello se sumaron políticas gubernamentales 

acertadas que consolidaron el proceso (Hansen, 1971; Story, 1990). Actualmente se 

intenta reproducir la estrategia de sustituir importaciones, pero ahora se trata de 

aplicarlo a escala regional. Así, entre los principales acuerdos de la reciente X Cumbre 

de Líderes de América del Norte celebrada en los primeros días de enero de 2023, fue 

impulsar el mejoramiento de las cadenas de suministro y promover un proceso de 

sustitución de importaciones en América del Norte, como un medio para acelerar la 

integración y el crecimiento económico en la región conformada por México, Estados 

Unidos (EUA) y Canadá. Concretamente se fijó el objetivo de que el 25 % de lo que 

importan de Asia, EUA, Canadá y México, sea producido en la región Norteamericana 

(Gobierno de México, 2023). 

 

En este caso, resalta la atención especial en China, que en el siglo XXI emerge como 

el principal ganador de la globalización, disputando así el liderazgo mundial con EUA, 

de tal manera que ambos países han comenzado una guerra comercial, en la cual se 

disputan la hegemonía mundial. Sin embargo, se considera una disputa que no solo 

abarca el ámbito comercial, sino también el poder geopolítico y la hegemonía mundial. 

 

Por otro lado, México como muchas otras naciones, se ha visto afectado por la presencia 

cada vez mayor de China en el mundo, ya que actualmente la economía mexicana está 
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ligada a la economía estadounidense con una dependencia de hasta el 80% en el 

destino de sus exportaciones y poco más de la mitad en la procedencia de sus 

importaciones. México como miembro del bloque regional conformado por el Tratado de 

México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), en su versión reformada, está altamente 

ligado y dependiente a esta zona. No obstante, esto no ha podido evitar que las 

relaciones con China se hayan incrementado en los últimos años, convirtiendo a China 

en un importante socio comercial para México, e incluso, para EUA y Canadá, cuyo 

resultado ha sido desventajoso para los tres países.  

 

En la gráfica 1, se puede observar la balanza comercial que presentan los tres países 

que conforman el TMEC con respecto a China de 2018 a 2022. En el caso de EUA, es 

el que tiene la balanza comercial deficitaria mayor, representando aproximadamente 

entre los 400 y 450 mil millones de dólares de déficit comercial con China. Después 

tenemos a México que, aunque también tiene déficit comercial con China, es en mucho 

menor magnitud que el de EUA, siendo este de aproximadamente 80 mil millones de 

dólares. Por su parte Canadá se muestra con el déficit menor de los tres países, 

representando aproximadamente solo 50 mil millones de dólares de déficit comercial 

con China.  

 

Gráfica 1. Balanza comercial de Canadá, México y Estados Unidos con China. 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de TRADE MAP (Trade statistics for international 

business development). 

Habría que decir que un factor que ha propiciado el gran déficit de EUA con China, ha 

sido la relocalización de empresas norteamericanas a éste país a partir de las reformas 

llevadas a cabo por Deng Xiaoping iniciadas a finales de la década de los 70´s y 
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continuadas en las siguientes dos décadas. Tales reformas atrajeron inversiones de 

empresas occidentales ante la posibilidad de poder aprovechar la abundante y más 

barata mano de obra, la creación de zonas económicas especiales con beneficios 

fiscales y mejoras en la infraestructura, que entre otros atractivos ofrecía China. Así, 

cuando en diciembre de 2001 China ingresa a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), se abre la posibilidad de acceder al mercado mundial a miles de productos 

manufacturados en China, muchos de ellos por empresas de origen estadounidense, 

pagando un arancel menor al que anteriormente se enfrentaba. En estas condiciones, 

China se convirtió en el gran ganador del libre comercio desde entonces, junto con 

muchas empresas del mundo occidental relocalizadas en China. 

 

Ahora, la viabilidad de impulsar el fortalecimiento de la integración de la zona 

Norteamericana mediante instrumentos heterodoxos de política económica, estaría 

contribuyendo a minar las bases del neoliberalismo, así como los compromisos en 

materia de liberalización existentes en la OMC, la cual vive momentos de debilidad en 

varios frentes en el mundo. Paradójicamente, entre las principales potencias mundiales, 

solo China ha mantenido su posición en favor del libre comercio, ya que en diferentes 

momentos, circunstancias y países después de la recesión global de 2008-2009, se ha 

recurrido a medidas que van en contra del liberalismo económico.   

 

En este contexto, el primer acontecimiento relevante fue la intervención de los gobiernos 

de las principales economías del mundo, para neutralizar la desestabilización de la 

economía mundial provocada por la recesión global; posteriormente, el gobierno de 

Trump impuso medidas proteccionistas a diversos sectores que se habían visto 

afectados por la llegada masiva de productos del Sudeste Asiático, particularmente de 

China.  Más recientemente, el gobierno del Presidente Biden ha promovido medidas 

semejantes. La más importante es la que se ha concretado a través de la Inflation 

Reduction Act (IRA). En consonancia con los acuerdos de las principales potencias 

económicas, el Congreso de Estados Unidos (EUA) acordó un impuesto de 15 % mínimo 

tentativo a las grandes corporaciones multinacionales (Congress Gov, 2022). La 

recaudación estimada sería de USD$740,000 millones, de los cuales se 

destinarían USD$369,000 millones en varias acciones en favor de la contención del 

cambio climático.  

Otra de las acciones previstas derivadas de esos recursos, serían los subsidios masivos 

a empresas, estadounidenses o no, que inviertan en EUA, siendo el automotriz uno de 

los sectores beneficiados; además de respaldar la industria de vehículos híbridos y 

eléctricos manufacturados en ése país; también estimularían el cambio hacia energías 
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limpias, porque además, también se otorgará una subvención de USD$ 7,500 para 

automóviles eléctricos fabricados en Estados Unidos, a los consumidores que ganen 

menos de USD$150,000 anuales. Un ejemplo de la atracción que significa la IRA para 

empresas automotrices extranjeras, es el caso de la Volkswagen, la cual tenía 

proyectado establecer una nueva planta automotriz en Europa del Este, pero ahora está 

considerando la conveniencia de invertir en EUA, donde recibiría USD$10,540 millones 

en subsidios (Sweeney, 2023).  

 

La iniciativa de fortalecer la integración norteamericana conformada a partir del TMEC, 

recuperando la estrategia de sustitución de importaciones aplicada exitosamente a 

mediados del siglo XX en México, daría un giro al concepto de GVC, ya que en esta 

perspectiva estaríamos impulsando una RVC (Cadena Regional de Valor por sus siglas 

en inglés). No obstante esta iniciativa, los intereses de las ET podrían no coincidir con 

ella. Un ejemplo de esto es el caso de la industria automotriz en México; ya que en 2016 

se afirmaba que: “80% de la producción automotriz de México está destinada al mercado 

de exportación, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canadá́ y 

Estados Unidos. Paradójicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana 

está siendo impulsado principalmente por las exportaciones a mercados fuera de la 

región del TLCAN, que han convertido a México en un auténtico actor global (Secretaría 

de Economía, 2016: 12). 

 

En este contexto y en concordancia con la iniciativa anteriormente citada, ciertamente 

existen buenas razones para ampliar la participación de las empresas automotrices 

instaladas en la región Norteamericana. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Economía (2016: 56), desde 2011 y hasta 2015 se había registrado una tendencia 

creciente de las importaciones mexicanas de vehículos ligeros provenientes del 

continente Asiático en detrimento de las provenientes de la zona del entonces TLCAN. 

Cabe destacar aquí la importancia de la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que sirve 

como medio para la transferencia de la tecnología entre países, además de promover el 

comercio exterior a través del acceso a los mercados extranjeros y es un factor 

importante que coadyuva al avance del crecimiento económico. 

En la figura 3 se muestran los factores que representan la importancia de la IED en las 

economías receptoras del T-MEC. 

 

 

 

 



Actas XXIII Reunión de Economía Mundial. 25-26 de mayo de 2023. Universidad de Cantabria 

128 
 

 

 

Figura 3. Factores que representan la importancia de la IED en las economías 

receptoras del T-MEC. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los flujos de IED que ha recibido México recientemente se pueden interpretar como un 

efecto incipiente de la iniciativa para fortalecer la integración de Norteamérica, pero 

también como la presencia de los fenómenos denominados nearshoring o friendshoring, 

el primero caracterizado por los flujos desde y hacia países vecinos y el segundo cuando 

tienen algún vínculo preferencial. La evidencia de esto es el reporte de la consultora 

Kearney, según la cual, México ocupa el 8º lugar en el índice de IED entre los países 

emergentes (Carbajal, 2023).  

En la gráfica 2 se puede observar el comportamiento que ha tenido la IED neta de los 

países que están involucrados en el TMEC, de 2018 a 2021. México es el único que 

presenta cifras positivas en los 4 años, es decir, tiene mayor número de entradas que 

de salidas de capital y el comportamiento es relativamente estable, ya que no se 

presenta mucha variación. En el caso de Canadá, presenta cifras negativas en todo el 

periodo, ya que ha recibido menos entradas de capital y ha tenido más salidas. Para 

Estados Unidos el panorama es muy diferente que en los dos casos anteriores, ya que, 

aunque al igual que Canadá presenta cifras negativas a la mitad del periodo de estudio, 

la caída que tuvo la IED en 2020 fue muy considerable, alcanzando los -100,000 

millones de dólares y no fue hasta un año después que empezó a recuperarse. 
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Gráfica 2. Inversión extranjera directa de Canadá, México y Estados Unidos, 2018-2021 

(millones de dólares a precios actuales) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos estadísticos de Banco Mundial. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los datos estadísticos de Trade Map (2023) sobre el 

intercambio comercial de cada uno de los países que integran la región norteamericana 

con China, Corea y Japón, se encontró lo siguiente: 

En el caso de Canadá, exporta un 70% a EUA, aproximadamente un 15% con México, 

China, Corea y Japón, y el otro 15% a otros países. Con respecto a sus importaciones, 

un 50% provienen de EUA, un 15% de China, un 10% entre México, Japón y Corea y 

25% de otros países. 

Para México, se puede apreciar claramente la fuerte dependencia que tiene con su 

vecino del norte en sus flujos comerciales, ya que el principal destino de sus 

exportaciones es EUA con un 80% y en lo referente a las importaciones, son de poco 

más del 40% provenientes de este mismo país. 

En comparación con Canadá y México, EUA se muestra más diversificado en sus flujos 

comerciales, ya que un 50% de sus exportaciones es a otros países distintos a los 

incluidos en este estudio, y con Canadá tiene un 20%. En el caso de las importaciones 

es un comportamiento similar, ya que un 50% es a otros países y un 20% es a China. 

El tema que fue mencionado en la X Cumbre de Líderes de América del Norte como 

estratégico en la coyuntura postpandémica, es el de los problemas que ha enfrentado 

la cadena de suministro del litio y sus consecuencias en los eslabones hacia delante en 

la fabricación de autos eléctricos. Este problema es expuesto por estudiosos chinos, 

quienes han evaluado la resiliencia de esta cadena de suministro en China y sus 

vínculos con la fabricación de autos eléctricos en ese país (Shao & Jin, 2020). La alta 
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dependencia de la materia prima reconocida por estos investigadores, abre una ventana 

de oportunidad para atraer a México inversiones de empresas automotrices que 

requieren asegurar el suministro de litio. 

En la gráfica 3 se puede observar el porcentaje de importaciones de la clasificación: 

vehículos distintos del material rodante de vías férreas o similares, y sus partes y 

accesorios con respecto a las importaciones totales de Canadá, México y EUA con 

China, Japón y Corea. 

Canadá tiene un porcentaje mayor de importaciones de vehículos de este tipo con 

Corea, que es de entre un 35 y un 40%, seguido de Japón con poco menos del 40% y 

en última instancia con China, cuyo porcentaje no alcanza ni un 5%. 

En el caso de México, su mayor porcentaje de importaciones del mismo tipo de 

vehículos antes mencionados es con Japón, siendo de aproximadamente un 20%, 

mostrando una diferencia considerable con Corea, del cual se tiene solo un 10% y en 

ultimo termino con China, que es de entre un 5 y un 7%. 

EUA muestra un comportamiento similar al de México, ya que tiene un porcentaje mayor 

de importaciones con Japón y Corea, y en última instancia con China, la diferencia es 

que el nivel de importaciones absoluto es mucho mayor en EUA que en México. Con 

Japón el porcentaje de importaciones esta entre un 30 y un 35%, seguido de Corea 

entre un 25 y 28% y finalmente con China, menor al 5%. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de importaciones de vehículos distintos del material rodante de 

vías férreas o similares, y sus partes y accesorios con respecto a las importaciones 

totales de Canadá, México y Estados Unidos con China, Japón y Corea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actas XXIII Reunión de Economía Mundial. 25-26 de mayo de 2023. Universidad de Cantabria 

131 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de TRADE MAP (Trade statistics for international 

business development). 

 

Con motivo de la revisión del TLCAN y su conversión al TMEC, fueron acordadas 

nuevas reglas de origen para el sector automotríz, que van en el mismo sentido que la 

iniciativa de fortalecer la integración de la región norteamericana, en tanto que fue 

acordado incrementar el valor del contenido regional en la misma para poder 

beneficiarse del trato arancelario preferencial, como se puede apreciar en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Diferencias generales entre TLCAN y TMEC: 

valor de contenido regional  

Tipo de bienes TLCAN 

% 

TMEC 

% 

Vehículos ligeros 62.5 75 

Vehículos pesados* 60 70 

Autopartes** 60 65-75 

*Los autobuses, tractores, maquinaria pesada y vehículos especiales pesados 

permanecen exentos de esta regla  

**Se subclasifican en: a) core parts y key parts, b) partes principales y c) partes 

complementarias 

Fuente: Elaboración propia con base en información de TMEC, Capítulo 4 Reglas de 

Origen 

 

En este marco, la iniciativa de fortalecer la integración norteamericana derivada de la X 

Cumbre de Líderes de América del Norte, es congruente con lo anteriormente negociado 

en el TMEC en materia automotriz. 

 

Conclusiones  

En virtud de que la iniciativa para fortalecer la integración norteamericana es algo muy 

reciente, no se cuenta con información actualizada para arribar a una conclusión 

contundente, por lo que nos remitimos a señalar pros y contras al respecto en lo general 

y algunas perspectivas para México en lo particular: 

Por el lado positivo, efectivamente se registra una creciente importancia económica del 

Pacífico Asiático en el escenario mundial, liderada por China, por lo que, apoyados en 

el TMEC y con la estrategia que surga del grupo de alto nivel acordado entre los tres 
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países de la zona Norteamericana, podría surgir una reactivación económica en la 

misma, creando una RVC vigorosa. La existencia de plantas automotrices de empresas 

Asiáticas y Europeas establecidas en Norteamérica, podría facilitar esta RVC en el 

sector, con el consecuente efecto multiplicador en el empleo y crecimiento económico 

de la región. Por otra parte, la existencia de yacimientos de litio en México, materia prima 

básica para el primer eslabón de la RVC en la producción de autos eléctricos, apunta 

hacia un fuerte detonador del crecimiento económico de este país. 

Como perspectivas no deseables son considerados los siguientes: Una guerra 

comercial entre megabloques, donde por una parte estaría el bloque Norteamericano y 

quizás sus aliados Europeos, y por otro China como parte del grupo BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica), además de sus aliados recientes en la Asociación 

Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés) con otros 14 países, entre 

los cuales destacan Japón y Australia.  

También es pertinente mencionar que, aunque algunas empresas Chinas ya se han 

establecido en la región Norteamericana, así como las procedentes de otros países, el 

gran mercado Chino de 1400 millones de personas en expansión, es un objetivo 

apetecible para muchas multinacionales originarias de otros países y de la misma China, 

por lo que es previsible que no lo descarten y muchas inversiones tengan un destino 

diferente a Norteamérica.    
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